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Resumen ampliado:
El presente resumen tiene por objeto presentar la propuesta de cu-

rricularización de la extensión universitaria que está siendo desarrollada 
por las cátedras Planificación y Evaluación de Proyectos de Comuni-
cación (Ciclo Orientado en Investigación) y Producción Radiofónica 
(Ciclo Orientado en Radio), ambas de la Licenciatura en Comunica-
ción Social. El proyecto se propone articular problemáticas comunica-
cionales de organizaciones sociales no lucrativas con emisoras de radio 
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comunitarias para que los estudiantes, junto a los miembros de aquellas, 
realicen autodiagnósticos colectivos y elaboren planes participativos de 
comunicación interna y externa.

El tema del proyecto es el fortalecimiento de espacios comunitarios 
y solidarios con un fuerte componente autogestivo. En este marco, la cá-
tedra Planificación viene desarrollando propuestas de trabajo comuni-
tario desde hace 20 años, fructíferas en la elaboración de conocimiento 
situado y ajustado a las realidades investigadas, en un marco conceptual 
de planificación comunicacional participativa que se denomina “planifi-
cación por búsqueda de consensos”. Desde 2010, la cátedra Producción 
Radiofónica desarrolla su programa en el marco del Programa de Ex-
tensión, llamado “Extender las aulas”, con el interés puesto en el sujeto 
-tanto el estudiante como el destinatario- en la comprensión de la curri-
cularización de la extensión, no como fin en sí mismo sino como medio 
para prácticas que permitan la formación integral de los comunicadores 
en contexto, en un real diálogo y actitud de apertura al reconocimiento 
de los saberes de los actores sociales con los que los universitarios nos 
encontramos en nuestro trabajo. 

La metodología utilizada para concretar los objetivos es la investiga-
ción activa y participativa (Fals Borda, O y Rodríguez Brandao, 1986; Fals 
Borda y Rahman, 1988), inscripta en los estudios cualitativos en ciencias 
sociales, ya que la praxis, en tanto proceso de práctica reflexiva, nos permi-
te obtener datos, atender la resolución de problemas prácticos y la creación 
de conocimiento en colaboración con los participantes. La perspectiva de 
intervención comunicacional basada en la IAP procura profundizar en 
metodologías participativas a partir de la adaptación y síntesis de estrate-
gias que comparte con otros ámbitos disciplinares, como la Psicología Co-
munitaria (Maritza Montero, 2008), la Economía Social (Coraggio, 2007), 
la Educación Popular (Freire, 1973; Espacio de Educación Autónoma de 
la Univ Trashumante, 2015), la Comunicación Popular (Kaplun, 1987) 
y la Animación Popular (Cliché, 1982). Cuando se aplican metodologías 
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de redes socio-comunicacionales en/entre organizaciones con fines comu-
nitarios se pueden lograr resultados particulares, por los que cada orga-
nización involucrada en la red advierta mejoras en sus situaciones (por 
ejemplo, que las prácticas de organizaciones productivas logren visibilidad 
en el espacio público o que los medios comunitarios tengan una grilla de 
programación más completa y nutrida de contenidos coherentes con sus 
propósitos no lucrativos). Sin embargo, es valioso reconocer logros comu-
nes, potenciados por la pertenencia a la red, lo que incluye aspectos rela-
cionados con potenciar el sentido de pertenencia, reconocer el valor del 
trabajo colectivo y solidario y, sobre todo, la generación de conocimientos 
situados, donde la transformación social real se logra con la integración de 
saberes en aprendizajes colectivos de quienes participan. 

Consideramos imprescindible ubicar esta propuesta de curricula-
rización de la extensión en el contexto social, político y económico con-
creto que configura el nacimiento y devenir de las organizaciones que 
forman parte del proyecto. Las experiencias se abordan desarrollando 
junto a ellas las praxis comunicativas (Abatedaga, 2012) que surgen en 
los intercambios de las formas reticulares de articulación interinstitu-
cional producidas entre organizaciones sociales y medios comunitarios. 
Estas redes de praxis socio-comunicativas son:

a) Cooperativa de trabajo de Changarines del Mercado de Abasto 
y Radio La Ranchada, para lograr la formación productiva y profesio-
nal de jóvenes precarizados; b) Cooperativa de Trabajo Reciclando Uto-
pías y Radio Curva de Salsipuedes, con el propósito de promoción de 
la educación ambiental, c) Productores de Traslasierra Nuestras Granjas 
Unidas y Radios comunitarias, d) Productores de lavanda del Valle de 
Calamuchita y Radio El Brote / Semillas del Sur, en ambos casos con el 
propósito de fortalecimiento y la sustentabilidad de emprendimientos 
socio-productivos solidarios; e) Organización de jóvenes “Espera con 
Frutos” y Radio Panamericana, con el fin de aportar a la contención y es-
cucha de adolescentes; f) Trabajadores desocupados de la Organización 
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Realidad Social y Radios Zumba la Turba y Radio Revés (Facultad Cs. 
de la Comunicación) para mejorar la visibilidad y presencia pública de 
estas organizaciones.

El proyecto trabaja desde la perspectiva vital de estos actores socia-
les, en relación con la territorialidad, no sólo entendida en términos geo-
gráficos sino como una dimensión político-social, como espacio comple-
jo sociopolítico y cultural en el que ocurren relaciones sociales, vínculos 
intersubjetivos, aprendizajes y diversas formas de participación. Com-
prendidas desde la territorialidad, las radios comunitarias “vienen pro-
tagonizando procesos de comunicación popular (...) como parte de un 
movimiento que apunta a realizar aportes desde la comunicación, para 
superar las condiciones de desigualdad existente en la región” (Gerbaldo, 
2013). Espacios educativos y escenarios de producción de cultura donde 
se forman identidades propias de cada lugar. 

A lo largo de un año lectivo, las cátedras apuntan a la gestión co-
lectiva de los problemas y soluciones comunicacionales en las organiza-
ciones mencionadas que se realizan a través de diagnósticos participati-
vos y planes de comunicación diseñados de manera conjunta y situada 
en dos planos. Por un lado, la gestión de la comunicación interna, que 
suele ser inadecuada y dificulta la coordinación de sus miembros para 
desarrollar tareas laborales, administrativas, de gestión y de producción 
de servicios o productos para el sustento. Por otro lado, en la comu-
nicación externa encontramos organizaciones y medios comunitarios 
que poseen escasa visibilidad pública, lo que lleva a que no se conoz-
can los trabajos de sus integrantes o presenten una imagen difusa, poco 
homogénea, que dificulta su incidencia en asuntos de su interés e, in-
cluso, afecta estrategias de comercialización o promoción los servicios 
que le otorgan sentido. Asimismo, hemos encontrado que suelen no 
contar con una identidad pública deseada o acorde a sus propósitos, 
lo que a su vez impide que los integrantes se reconozcan con una ins-
titucionalidad homogénea. Los estudiantes, junto a los miembros de 
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las organizaciones, realizan autodiagnósticos comunitarios y elaboran 
planes participativos de comunicación interna y externa. 

En este trabajo se asume una concepción de extensión que la reivin-
dica como “el conjunto de actividades de colaboración de actores univer-
sitarios con otros actores que, en procesos interactivos donde cada actor 
aporta sus saberes y todos aprenden, contribuyen a la creación cultural y 
al uso socialmente valioso del conocimiento, con prioridad a los sectores 
más postergados” (Tomassino, 2014). Desde esta perspectiva, el principal 
énfasis de las actividades está puesto en las personas: estudiantes, equipos 
de cátedra e integrantes de las organizaciones. Son trabajos de larga dura-
ción (el año lectivo completo de asignaturas anuales), dado que implican 
los procesos de enseñanza-aprendizaje con lxs estudiantes de las dos ma-
terias. En la relación con el conocimiento, se busca la problematización 
y la reflexión sobre la práctica como generadora de nuevos conocimien-
tos. Respecto a los destinatarios, las organizaciones pertenecen a sectores 
tanto urbanos como rurales, reunidos en torno a las temáticas de trabajo, 
educación, adolescencia, género y ambiente.
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Fundamentos teóricos

La asignatura Educación para la Salud y Economía Familiar (en 
adelante ESEF) se dicta en el primer cuatrimestre del 5° año de Licencia-
tura en Nutrición (LN), en el ciclo superior de la carrera de la Facultad 
de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral 



20

(FBCB-UNL). Los objetivos curriculares y contenidos que se desarro-
llan constituyen una herramienta indispensable para el accionar del fu-
turo profesional de la salud.

En la asignatura se aborda la Educación Alimentaria Nutricional 
(en adelante EAN), la cual se concibe como un “proceso dinámico a través 
del cual los individuos, las familias y su comunidad adquieren, reafirman 
o cambian sus conocimientos, actitudes, habilidades y prácticas, actuando 
racionalmente en la producción, selección, adquisición, conservación, pre-
paración y consumos de los alimentos, de acuerdo a sus pautas culturales, 
necesidades individuales y a la disponibilidad de recursos en cada lugar” 
(Lopresti y col, 2011).

La función educadora en el rol de LN es indispensable para el ac-
cionar profesional, por lo cual representa un desafío lograr una adecuada 
formación en esta área. De esta forma, la inclusión de ESEF en Proyectos 
y Prácticas de Extensión (PPE) es fundamental para el cumplimiento de 
los objetivos curriculares de la asignatura, logrando la integración de la 
educación en el territorio, incluyendo a diversos actores sociales. 

Docencia y extensión universitaria
La integración de la docencia y la extensión en el currículo universi-

tario nos plantea el desafío de reflexionar, problematizar y diseñar otras 
maneras de enseñar y aprender en la Universidad, reconociendo en la 
extensión una “dimensión pedagógica” que contribuye significativamen-
te en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, tal como lo afirman 
Bofelli y Sordo (2016). 

Cabe destacar que la UNL posee un amplio recorrido en materia de 
extensión, desarrollando diferentes tipos de PPE, los cuales abordan ejes y 
problemáticas sociales. Estos PPE consisten en Prácticas de Extensión de 
Educación Experiencial, Proyectos de Extensión de Interés Social y Proyectos 
de Acción de Extensión al Territorio (PEEE, PEIS y AET, respectivamente).
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La experiencia de ESEF en PPE
Teniendo en cuenta lo expuesto, se presenta la trayectoria exten-

sionista desarrollada por la asignatura ESEF, la cual desde 2013 hasta la 
actualidad lleva adelante PPE en el marco del dictado de la misma. Es 
decir, que la extensión se encuentra curricularizada, resultando clave en 
la integración de las funciones sustantivas de docencia y extensión. Así, la 
extensión se torna esencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sien-
do clave en el cumplimiento de los objetivos curriculares de la asignatura. 

Como parte de ESEF se han efectuado en los últimos diez años, un 
total de 11 experiencias extensionistas. Las mismas fueron realizadas en 
establecimientos educativos de la ciudad de Santa Fe, con el propósito 
principal de desarrollar EAN junto a la comunidad educativa, en estre-
cho vínculo con los objetivos curriculares de la asignatura.

Objetivo
Socializar la experiencia de incorporación curricular de la Extensión 

Universitaria desarrollada en el marco de la asignatura ESEF de la carrera 
de LN de la FBCB-UNL.

Estrategias de intervención
La participación de los y las estudiantes en las PPE permite alcan-

zar los objetivos curriculares de la asignatura mediante el análisis, re-
flexión y reconstrucción de contenidos que luego posibilitan la elabo-
ración de propuestas de enseñanza, que son llevadas a terreno en una 
población determinada con problemas concretos, donde el desarrollo 
depende de la contribución de todos los actores sociales. Tal como se-
ñala Rafaghelli (2013), la extensión constituye una experiencia educa-
tiva a través de la cual se habilitan espacios que permiten el encuentro 
entre distintos actores sociales, siendo así un espacio de problematiza-
ción, reflexión y cambio. 
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A continuación, se manifiestan los objetivos curriculares plantea-
dos en el programa que se logran cumplir en su totalidad gracias a la in-
tegración con la extensión:

• Valorar el rol educador/a del/la LN y la importancia de apropiarse 
de los conocimientos, estrategias pedagógico-didácticas y metodo-
lógicas básicas para desempeñarse como educador/a en Nutrición.

• Adquirir habilidades en la confección de un Proyecto Educativo 
Nutricional participativo, que respete los hábitos culturales y as-
pectos socioeconómicos de una comunidad.

• Planificar las actividades en el marco del modelo de aprendizaje 
que hace énfasis en el proceso utilizando técnicas didácticas parti-
cipativas y elaborando material didáctico adecuado que facilite el 
aprendizaje.

• Analizar críticamente los principios y teorías del aprendizaje que 
subyacen en los diferentes paradigmas o modelos de educación 
aplicados en Nutrición.

• Demostrar disposición para el trabajo grupal, la actividad creativa, 
la toma de responsabilidades, reforzar actitudes críticas e incre-
mentar los niveles de participación.

De esta forma es posible establecer las siguientes vinculaciones 
de las experiencias y los objetivos de la asignatura:

En cuanto al primer objetivo curricular, las experiencias de exten-
sión en el territorio posibilitan a los/as estudiantes vivenciar la importan-
cia, características y objetivos de la EAN, reafirmándola como una herra-
mienta valiosa para implementar en escuelas, así como en otros ámbitos; 
permitiendo relacionar la teoría con la práctica y promoviendo hábitos 
alimentarios saludables, que representarán cambios importantes para la 
salud futura de la población. 
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Respecto a los objetivos dos y tres, la curricularización de la exten-
sión permite a los/as estudiantes vivenciar todas las fases de un Proyecto 
Educativo en Nutrición, tanto en la teoría como en el territorio, mediante 
la realización de un diagnóstico preliminar, diseño, planificación e imple-
mentación de estrategias didácticas de EAN, finalizando con la evaluación 
del proceso junto a las instituciones, que resulta una instancia fundamen-
tal para el logro de un aprendizaje significativo en los/as estudiantes.

Considerando al cuarto objetivo, a lo largo de cada experiencia 
de extensión, y como parte de las vivencias compartidas junto a dife-
rentes actores de la comunidad institucional con la que se trabaja, se 
integran y aplican los contenidos referidos al proceso de enseñanza y 
aprendizaje, y al proceso de comunicación en la relación pedagógica. 
Esto permite vivenciar, como plantea Freire (1985), la concepción de 
“educación problematizadora”, en la cual hay una intención clara de que 
los/as participantes puedan ir descubriendo, reinventando y haciendo 
suyo el conocimiento, logrando una participación activa y retroalimen-
tándose de forma constante en cada etapa del desarrollo de los talleres 
educativos de EAN. 

En cuanto al último objetivo, se favorece el desarrollo de habilida-
des de adaptación y flexibilidad de los/as estudiantes para enfrentar situa-
ciones inesperadas. Así, ponen en juego sus conocimientos académicos 
para el abordaje de una problemática específica, en un contexto real, al 
servicio de un actor social de la comunidad. Los/as estudiantes reafirman 
esto, al manifestar las oportunidades de aprendizaje que encuentran en la 
extensión, ejercitando la comunicación de contenidos técnicos, acercán-
dolos a la población, creando ejemplos concretos y demostraciones, para 
facilitar su comprensión.

En forma paralela a estos procesos, se profundiza el sentido de com-
promiso social de la Universidad, propiciando instancias y espacios para 
que los/as estudiantes puedan comprender la importancia que esto revis-
te e involucrarse activamente.
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Actores involucrados en el proceso
Los actores involucrados en los distintos PPE realizados son: 

equipo extensionista de la UNL, docentes, no docentes y estudian-
tes de los establecimientos educativos, estudiantes que cursan ESEF, 
estudiantes que se encuentran realizando pasantías en la asignatura y 
estudiantes voluntarios de la FBCB. 

Conclusiones o resultados logrados 

La curricularización de la extensión en ESEF facilita el logro de los 
objetivos curriculares, mediante el trabajo en territorio en pos de contri-
buir a la satisfacción de necesidades concretas de un actor social determi-
nado, vinculando la teoría con la práctica. Tal como sostiene Menéndez 
(2013), es necesario considerar a las prácticas de extensión como un va-
lioso recurso pedagógico que promueve una actitud crítica y comprome-
tida en cuanto al rol profesional en la democratización del conocimiento 
y la generación de cambios sociales innovativos.

A su vez, permite la revisión constante de la práctica docente, po-
sibilitando que, a partir de la experiencia, se retorne a la teoría, contri-
buyendo a mejorar la didáctica de desarrollo de los contenidos y su eva-
luación posterior en los/as estudiantes. Asimismo, se favorece el vínculo 
docente-estudiante, generando instancias de enseñanza y aprendizaje 
continuo fuera del aula, que contribuyen a que la experiencia sea real-
mente significativa. Por último, y atendiendo al rol social de la Universi-
dad, se favorece la interacción con otras instituciones educativas en diver-
sos contextos, presentándose como una oportunidad para demostrar su 
voluntad y capacidad de inserción, adaptación y transformación.
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Educación Sexual Integral (ESI) para su implementación en todos los 
niveles educativos. Los objetivos descritos en el programa son el cuida-
do del cuerpo y de la salud, la valoración de la afectividad y el ejercicio 
de derechos, entre otros. Entendemos a la ESI como un espacio de en-
señanza y de aprendizaje, que promueve estos saberes y habilidades para 
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la toma de decisiones responsables, críticas y construcción de vínculos 
libres de violencias. A su vez, pensamos a la salud como un proceso 
dinámico que, a través de su promoción, le otorga autonomía a la ciu-
dadanía para decidir sobre el cuidado del cuerpo y la manera de relacio-
narse con el entorno. 

A raíz del brote mundial de COVID-19, asociado a un síndrome 
respiratorio agudo severo (World Health Organization, 2020), se ejecu-
tó la primera medida preventiva para virus respiratorios: el distancia-
miento y aislamiento social. En la Argentina, por decreto presidencial, 
con diferentes restricciones de acuerdo a la situación sanitaria de cada 
localidad y provincia, transitamos un ASPO (Aislamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio).

El ASPO generó dos situaciones de interés para el abordaje de los 
vínculos: el período de aislamiento (en el que numerosas personas de-
bieron enfrentarse a la intensificación de ciertos vínculos con su entor-
no familiar y un debilitamiento de aquellos en otros espacios laborales, 
educativos o de ocio) y el regreso progresivo a la presencialidad plena (en 
el que numerosas personas se vieron en la necesidad de resignificar y re-
construir vínculos institucionales y sociales en un contexto muy distinto 
al previo a la pandemia). 

Las relaciones interpersonales son una construcción continua y 
dinámica, que no está exenta de relaciones subyacentes de poder que, 
por lo tanto, son susceptibles a generar, sostener y resignificar distintas 
violencias (Quintero, 2021). En tiempos de aislamiento hemos visto vul-
nerada nuestra autonomía en el proceso de salud-enfermedad y nos he-
mos distanciado de las personas que conformaban nuestra cotidianidad. 
Retomar los vínculos implicó resignificarlos, comenzando con el reco-
nocimiento de nuestros derechos y de nuestras obligaciones como perso-
nas ciudadanas de una misma comunidad. El aumento de las denuncias 
de violencias dentro de los hogares dieron cuenta de que los vínculos 
interpersonales se vieron afectados en este contexto. UNICEF reportó 
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que más de la cuarta parte de jóvenes había sufrido casos de ansiedad y 
un 15% depresión durante estos tiempos de confinamiento y educación 
remota (Quintero, 2021).

Las instituciones educativas (formales y no formales) y, específi-
camente, el aula como espacio de encuentro, se constituyen como una 
oportunidad concreta para el abordaje, reflexión y construcción de vín-
culos saludables. El regreso progresivo a la presencialidad plena en las 
aulas sugirió una reestructuración, resignificación y reorganización co-
lectiva de esta potencialidad, por lo que deviene en un territorio adecua-
do para la transversalización de las perspectivas de la ESI. Este trabajo 
busca describir y sistematizar las experiencias vivenciales realizadas en el 
marco del proyecto de extensión “Nuevos vínculos en pospandemia”, 
aprobado en la 13a Convocatoria a Proyectos de Extensión 2021: La 
Universidad y su Compromiso con la Sociedad – UNR. Estas experien-
cias fueron abordadas desde una perspectiva de extensión crítica (Medi-
na y Tommasino, 2018).

El proyecto propuso la participación estudiantil a través de su trán-
sito por espacios curriculares asociados a su práctica profesional docen-
te, bajo la coordinación del equipo responsable de las asignaturas “Resi-
dencia” y “ESI en nuestra práctica”. Estos espacios articulan los saberes 
disciplinares con los pedagógico-didácticos-institucionales referidos a la 
educación en contextos formales, no formales e informales, y desde una 
mirada crítica y reflexiva.

Se constituyeron dos equipos de trabajo para abordar dos temáticas 
específicas en dos Escuelas de Enseñanza Media Para Adultos (EEMPA). 
En cada una de ellas conviven estudiantes de entre 18 y 65 años, que tran-
sitan realidades socioeconómicas diversas y muestran diferentes grados 
de identificación con la realidad escolar. En la escuela se intentan abordar 
diferentes situaciones de vulneración de derechos, abuso de poder y vio-
lencias que atraviesan sus estudiantes. La ESI y la perspectiva de derechos 
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humanos devienen herramientas fundamentales para esto, pues fortale-
cen el diálogo y la identificación institucional.

 Las actividades realizadas en cada EEMPA, bajo acompañamiento 
del equipo docente, fueron propuestas, diseñadas y ejecutadas por cada 
equipo de estudiantes. Se llevaron a cabo dos talleres dialógico-lúdicos, 
uno en cada EEMPA, ambos divididos en tres momentos: momento lú-
dico con todo el curso; momento de producción artística habilitando 
espacios dialógicos en grupos más reducidos; y un tercer momento en 
el que se compartieron las producciones propiciando un espacio para 
discutir visiones y experiencias. Se observaron numerosos puntos de 
contacto entre cada uno de los grupos de trabajo y entre las EEMPA. Pri-
maron las experiencias de vínculos violentos intrafamiliares, se habilitó la 
consulta, se creó una red de contención y se dieron a conocer los espacios 
territoriales disponibles para el acompañamiento

Para la acreditación de Residencia y el trabajo final de ESI, en 
nuestra práctica fue requisito la participación en las actividades. Una 
de las primeras respuestas del estudiantado fue la preocupación por no 
estar en condiciones de posicionarse al frente de un curso, cuestión que 
fue abordada desde la co-construcción del espacio del diálogo. La pro-
puesta no era brindar soluciones o respuestas, sino conocer y construir 
los interrogantes de cada grupo de cada EEMPA. De esta manera for-
talecer el diálogo entre pares y empatizar con las vivencias de quienes se 
acompañan día a día.

A partir de esta experiencia queda claro que la articulación entre el 
saber que se ha construido en los espacios académicos de ESI con el saber 
propio y vivencial de quienes habitan los territorios de acción deviene 
una oportunidad para repensar los vínculos y violencias cotidianas fuera 
de una estructura academicista y jerárquica. Esta oportunidad requiere 
de la participación activa de quienes habitan las instituciones y demanda 
la generación de puentes dialógicos que flexibilicen vetustas estructuras 
de poder simbólico. 
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El presente trabajo es fruto de la puesta en marcha de la asignatura 

opcional “Abogacía con Orientación Social” en el marco de la carrera 
de Abogacía (Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba). 
Fue una asignatura dictada en el primer semestre del corriente año y que 
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intentó ser pionera en la curricularización de la Extensión Universitaria 
dentro de esta unidad académica. Pues bien, articuló docencia, ciencia 
y extensión. Implicó, a su vez, una pluralidad de agentes en su dictado 
(académicos, personas de la sociedad civil, abogados que litigan, etc.). 

Con el objeto de recuperar la experiencia y algunos relatos de estu-
diantes de la carrera de Abogacía, y si bien el dictado de la asignatura ha 
dejado diversos aspectos para la reflexión, presentamos en esta oportuni-
dad el problema del límite relativo al lenguaje, o lo que es lo mismo, la 
transmutación de las categorías cuando el conflicto ingresa a la órbita del 
campo jurídico (Bourdieu, 2000). En este sentido, la extensión presenta 
al campo jurídico un desafío en relación con las posibilidades de nom-
brar a sus agentes, problemáticas en disputa y formas de acción. Identi-
ficamos, por una parte, un quiebre en el lenguaje al interior del campo 
jurídico, en tanto, las teorías críticas del derecho implican un cuestiona-
miento al positivismo jurídico y el lenguaje utilizado para explicar los 
conflictos. Por otro lado, se pudo visualizar un cuestionamiento en las 
formas de nombrar a quienes se encuentran por fuera del campo jurí-
dico, implicando el desafío de dialogar con las otredades que habitan la 
práctica extensionista

Objetivos. Un quiebre del fenómeno o el fenómeno 
del quiebre

La asignatura se encaminó a realizar un aporte a la instalación de 
la extensión en la Facultad de Derecho de la UNC. En este sentido, 
se curricularizó esta faceta universitaria y, en ella, se entrecruzaron ele-
mentos propios de un proyecto de extensión con ingredientes de pro-
cesos de aprendizaje vinculados a otras perspectivas teóricas -y por ende 
prácticas- de concebir la abogacía y el fenómeno jurídico. La asignatura, 
desde sus supuestos epistémicos y teóricos, se orientó a desarticular la 
idea del Derecho como conjuntos de normas jurídicas que regulan la 
vida en sociedad; pues esa idea, no desnuda los circuitos de poder que se 
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vinculan al Derecho y camufla una sentencia fundamental: el Derecho 
es poder. En este sentido, la materia apuntó a desandar un camino reco-
rrido vinculado al aprehensión del positivismo jurídico como modelo 
jurídico dominante por parte del alumnado, introduciendo perspecti-
vas críticas del Derecho.

Al mismo tiempo, se presentaron las bases teórico-prácticas de la ex-
tensión: el desarrollo histórico del concepto y su progresiva instituciona-
lización dentro de las universidades, los diversos modelos desde los cuales 
se ha impulsado esta práctica y las perspectiva de la extensión desde un 
modelo integral (Medina y Tommasino, 2018), desde el cual apuntamos 
a llevar adelante nuestra propia práctica extensionista. En relación con 
esto último, identificamos teóricamente límites y desafíos de esta forma 
de habitar el territorio, vincularse con las personas a quienes se dirige el 
trabajo extensionista y conducir las actividades. Dicha reflexión se man-
tuvo a lo largo de todo el cuatrimestre, dentro del trabajo en territorio y 
áulico, contribuyendo también al cuestionamiento en torno al rol de los 
y las abogadas/os y al campo del Derecho en relación con otros campos 
de la realidad social. 

La extensión como tal posee en sus pilares fundamentos teóricos, 
no sólo en cómo se la concibe sino también, en este caso, en cómo se 
considera al Derecho y a la tarea profesional de los abogados. En este sen-
dero, hemos optado por las perspectivas que entienden que el Derecho 
es poder y un instrumento de control social.

Metodología(s)
La asignatura supuso un conjunto de ingredientes amalgamados, 

macerados, en un sólo espacio curricular. En esta sintonía, traemos a co-
lación algunas características del dictado de esta materia: 

a) Ruptura con la clase magistral: la literatura sociológica especia-
lizada en el campo de la educación jurídica ha puesto de manifiesto que 
el modelo de enseñanza dominante en las Facultades de Derecho es la 
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clase magistral: el docente es el dueño de la voz, quien marca el ritmo, las 
secuencias, el vector fundamental de la clase. En tal contexto, el alum-
nado no tiene participación. Entendemos que este modo de enseñanza 
ha sido marginado en esta asignatura. Al contrario, el alumnado fue el 
motor y quien ocupó el primer papel en el reparto de la clase. El peso 
diferencial lo ocupaban los alumnos tras confeccionar soluciones a dis-
tintos casos, que poseían dimensiones jurídicas, sociales y culturales. 
Asimismo, acudieron académicos, profesionales del Derecho y activistas 
a brindar su experiencia en casos reales donde pusieron en juego sus sa-
beres jurídico-técnicos. Este modo de abordar la formación habilitó el 
uso de nuevos lenguajes para nombrar las problemáticas que ingresan al 
campo jurídico, rompiendo con la mirada positivista y habilitando solu-
ciones diversas. Consideramos, en este sentido, que la construcción de 
conocimientos desde la extensión habilitó la construcción de un lenguaje 
interdisciplinario, crítico de las prácticas de la propia disciplina. 

b) Aprender haciendo: rebatiendo, una vez más, puntos sólidos 
de la enseñanza hegemónica del Derecho, en esta materia el proceso de 
construcción de conocimiento se basó en escuchar al alumnado en sus 
expectativas, opiniones y en el trazado de  soluciones. Han aprendido 
haciendo; respondiendo preguntas disparadoras pero también creando 
y pensando resoluciones. Ello, intentando no caer en citar normas lega-
les, como si el Derecho por arte de magia culminara con los problemas 
jurídicos traídos a su órbita, sino teniendo en cuenta otras dimensiones, 
sociales, económicas, políticas, culturales, históricas. El contacto con el 
territorio y sus problemáticas trae como aprendizaje el trabajo interdis-
ciplinario, la coordinación de equipo y el cambio en el vínculo con quie-
nes, desde una perspectiva positivista, son concebidos como “clientes”. 
Enfrentados a la otredad de aquellos que transitan realidades por fuera 
de la Universidad, implicó la creación de compromiso con las temáticas 
que les afectan, pero también la sensibilización en relación al trato inter-
personal y las formas de comunicación. 
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Principales resultados
La convocatoria fue notable para una asignatura optativa debutan-

te: más de 100 alumnos inscriptos. Durante el cursado, el número mer-
mó. No obstante, de las evaluaciones que los propios estudiantes efectua-
ron a la materia se aprecia una alta estima hacia ella. Fue aprobado por el 
alumnado el hecho de que el proceso entero fue evaluado y no solamente 
los trabajos prácticos -que reemplazaron a los parciales-. Por otra parte, 
no fue una materia más, ya que podríamos decir que fue pionera en la 
Facultad de Derecho de la UNC al traer esta faceta tan olvidada a la tapa 
del semestre académico. En esta línea, consideramos que abre una puerta 
significativa para continuar trabajando dentro de la unidad académica, 
potenciando el trabajo extensionista. 

Conclusiones para no finalizar
Estimamos prudente señalar que, luego de la finalización de la ma-

teria, son más los desafíos por asumir y los interrogantes por resolver que 
las respuestas. Algunas preguntas que nos interpelan ameritan ser abor-
dadas en una investigación científica de carácter empírica, ya que, aún 
con concurrencia masiva, algunos indicadores del positivismo jurídico 
como modelo dominante están presentes. En efecto, el problema vincu-
lado al lenguaje se torna en gran desafío; en virtud no sólo de lo críptico 
propio de los lenguajes técnicos-profesionales, sino también porque la 
“búsqueda” de soluciones se exponían en un léxico legalista, vinculado 
a la invocación de una norma jurídica. En este sentido, consideramos la 
extensión como una puerta de entrada a nuevas preguntas, sensibilidades 
y potencial transformación de la práctica jurídica.

Creemos que, para poder realizar un abordaje más profundo en el 
marco del espacio curricular, deberíamos poder dar cuenta de los lazos 
que unen a las Facultades de Derecho del país con el campo jurídico. 
No obstante, consideramos que hay metas por cumplir y permanecemos 
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pensantes, seguros que no sólo nuevas fronteras de pensar el Derecho 
son queridas, sino también factibles.
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Objetivo
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Fundamentos teóricos
Esta experiencia se desarrolló con tres escuelas públicas de gestión 

estatal de la Provincia de Córdoba, a saber: Escuela primaria Gral. San 
Martín (San Agustín), IPEA N° 233: Agustín Tosco (Villa Animi, La 
Granja) y el Instituto Agrotécnico Pablo Domingo Viera (Alta Gracia).

Estas intervenciones forman parte del proyecto “Una Expe-
riencia de Educación Ambiental y Seguridad Alimentaria -en base a 
maíces especiales- con Escuelas Agrotécnicas y Escuela Primaria, en 
contexto de pandemia y post-pandemia” (RS-2020-00274761-UNC-
SEU), cuyo objetivo consiste en reconocer los aportes de la Educación 
Ambiental y la Seguridad Alimentaria para el desarrollo de prácticas 
agroecológicas sustentables.

En este marco, se propuso la producción a pequeña escala de ali-
mentos seguros y nutritivos basados en maíces especiales, que promue-
van la generación de hábitos alimentarios y estilos de vida saludables para 
contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición de las personas invo-
lucradas. En este sentido, el objetivo de esta experiencia fue el intercam-
bio de saberes acerca de las propiedades nutricionales de los maíces espe-
ciales y la incorporación a su alimentación diaria a través del aprendizaje 
de la práctica culinaria, mediante la implementación de distintas recetas. 

De acuerdo a Caride y Meira (2001), la seguridad alimentaria se 
consigue cuando las personas tienen, en todo momento, acceso físico y 
económico a alimentos seguros y nutritivos para satisfacer sus necesida-
des y sus preferencias, con el fin de llevar una vida activa y sana. Este con-
cepto abarca cuatro acepciones básicas: 1) disponibilidad de alimentos, 
2) estabilidad, 3) acceso físico y económico, 4) consumo y utilización bio-
lógica. El consumo de alimentos y su utilización biológica son elementos 
fundamentales en la promoción de la Seguridad Alimentaria Nutricio-
nal. Las prácticas alimentarias equilibradas y variadas son indispensables 
para garantizar que el organismo reciba los nutrientes esenciales, como 
proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, necesarios para 
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el funcionamiento óptimo. La utilización biológica implica la capacidad 
del cuerpo para absorber, transportar y aprovechar estos nutrientes de 
manera eficiente (Carrazón Alocén et al., 2012; FAO, 2011). A través 
de las experiencias realizadas en el marco de este trabajo, se apuntó a 
concientizar sobre la importancia de tomar decisiones alimentarias in-
formadas y fomentar prácticas culinarias que maximicen la utilización 
biológica de los nutrientes, mejorando así su bienestar y calidad de vida.

En la Argentina, el maíz constituye la gramínea anual estival de 
mayor importancia en los planteos agrícolas. La Provincia de Córdoba 
concentra el 32,7% de la producción nacional. En los últimos años, se 
ha incrementado el interés de los sistemas nacionales en enfocar los es-
fuerzos en el desarrollo y producción de variedades de polinización libre 
(VPL). Estos tipos de cultivares representan una buena opción, ya que 
logran adecuarse a pequeños/as productores/as debido a que pueden 
conservar sus propias semillas durante varios ciclos, reduciendo así su 
dependencia de fuentes externas de semilla, sin esperar disminuciones 
sustanciales en los rendimientos (Kutka, 2011). En la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias-UNC se trabaja en la obtención de VPL, mediante la 
introducción y adaptación de distintos tipos varietales de maíces especia-
les (entre ellos, morado, opaco-2, blanco, pisingallo, cuarentín), los cuales 
aportan un amplio espectro de nutrientes de interés para la salud huma-
na, como proteínas de alto valor biológico y con elevada digestibilidad, 
compuestos antioxidantes, vitaminas, minerales y almidón resistente 
(Mansilla, 2018; Lopez-Martinez et al., 2009). Sumado a ello, pueden ser 
utilizados para distintas preparaciones dependiendo de las características 
del grano. La incorporación regular y equilibrada de alimentos con altos 
contenidos de compuestos antioxidantes, vitaminas, minerales y fibra, 
como las diferentes variedades de maíces especiales, es de suma relevancia 
en el contexto epidemiológico actual. Esta importancia radica en la ca-
pacidad demostrada de estos compuestos para otorgar protección frente 
a una gama diversificada de enfermedades crónicas. En este sentido, el 
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consumo de estos maíces se asocia con la prevención de enfermedades 
críticas, como el estrés oxidativo, el cáncer, el envejecimiento tumoral y 
las cardiopatías. Además, los nutrientes presentes en estas variedades de 
maíz contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico y a mejorar la sa-
lud cardiovascular. 

Metodología
Este trabajo se desarrolló mediante la metodología de Investigación-

Acción Participativa (IAP), que promueve la investigación, el análisis, la 
reflexión, la intervención y el cambio de las prácticas socio-educativas a 
través de un proceso por el cual los/as agentes sociales involucrados/as en 
la experiencia confluyen en un diálogo de saberes tendiente a identificar 
los problemas y buscar alternativas de solución, ejerciendo sus derechos 
ciudadanos. Esta perspectiva implicó un trabajo participativo, coordina-
do y consensuado entre los/as agentes extensionistas provenientes de la 
UNC, los/as agentes extra-universitarios y la comunidad educativa en 
general de las tres escuelas. 

Estrategia de intervención
Las jornadas de intervención se estructuraron en tres etapas. Inicial-

mente, la fase de diagnóstico se desarrolló a través de un juego dinámico 
en equipos con el objetivo de indagar, retomar y revalorizar los conoci-
mientos previos que los/as participantes poseían acerca de la alimenta-
ción saludable y las propiedades nutricionales específicas de los maíces 
especiales. Esta fase brindó la oportunidad de explorar y compartir sabe-
res e ideas en un ambiente colaborativo.

La siguiente etapa, dedicada a la actividad didáctica de aprendiza-
je, se materializó a través de un taller interactivo que fomentó el debate 
y el intercambio de perspectivas. Durante este proceso, se analizaron a 
fondo las propiedades nutricionales que caracterizan a los diversos tipos 
de maíces especiales, así como los beneficios concretos que aportan a la 
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salud. Además, se destacó la importancia de mantener una alimentación 
variada, una estrategia clave para asegurar el suministro de una diversidad 
de micronutrientes esenciales.

Como actividad de cierre, con el propósito de compartir saberes a 
través de la experiencia culinaria, se elaboraron alimentos en forma con-
junta a partir de distintas recetas a base de polenta, en la que colaboraron 
activamente todos los/as actores/as involucrados/as, tanto de la comuni-
dad educativa de las escuelas como agentes del equipo extensionista de la 
Universidad. Finalmente, se obsequió un recetario completo que abarcó 
una gama diversa de recetas, todas elaboradas a partir de las variedades de 
maíces especiales. 

Resultados
Entre los principales logros alcanzados se destacan: el fortalecimien-

to del aprendizaje activo a través del juego, la interacción, el trabajo en 
equipo y la elaboración de alimentos. A lo largo de todas las jornadas, 
se desarrolló un trabajo colaborativo, proactivo y respetuoso entre todas 
las personas involucradas en la actividad. Los/as participantes lograron 
identificar las propiedades nutricionales que se destacan en los distintos 
tipos varietales de maíces especiales y consiguieron establecer vínculos 
con los potenciales beneficios para la salud humana. Con la experiencia, 
se contribuyó al desarrollo de habilidades culinarias para incorporar estos 
maíces en la alimentación, y la comunidad demostró una actitud proacti-
va, dinámica y autogestiva en la preparación y cocción de los alimentos.

Conclusión
Esta experiencia fue enriquecedora y efectiva para la creación y 

fortalecimiento de redes interinstitucionales, lo cual se tradujo en la for-
mación de vínculos colaborativos entre los/as participantes. Además, re-
sultó en la generación de espacios de encuentro co-participativos, para 
el intercambio y la fusión de conocimientos y perspectivas basadas en 
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las experiencias. El intercambio de información y saberes entre estos/as 
actores permitió la construcción de un ambiente de aprendizaje mutuo.
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Resumen ampliado:
El siguiente trabajo tiene como objetivo plasmar la importancia de 

la articulación entre docencia, investigación y extensión para los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje social, política e históricamente situados.

Se desarrollan algunas reflexiones acerca de la pertinencia de la cu-
rricularización de la extensión como herramienta pedagógico-didáctica 
motivadora, generadora de aprendizajes significativos en la formación de 
profesionales socialmente comprometidos con la realidad de su contex-
to. La experiencia del Laboratorio de Adolescencia (IIPSI/CONICET- 
UNC), en articulación con la cátedra de Psicología de las Adolescencias 
y Juventudes A, recupera la idea de extensión como práctica educativa 
inserta en la dinámica pedagógica de la Universidad, que involucra a las 
tres funciones sustantivas de la educación superior: docencia, investiga-
ción y extensión (REXUNI Plan Estratégico 2012-2015).
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Partiendo de una trayectoria de experiencias de curricularización 
(Cardozo, et al, 2012) nacida de manera interclaustro1 se busca, a partir de 
las acciones ejecutadas, responder al proyecto pedagógico de formar profe-
sionales capaces de transferir conocimientos a la realidad logrando una ma-
yor articulación teórico-práctica. Por otro lado, dar respuesta a la demandas 
de la comunidad ante la necesidad de mancomunar esfuerzos, articulando 
acciones para abordar temáticas que giran en torno a la salud y prevención 
de conductas de riesgo de lxs adolescentes, así como aquellas que se des-
prenden de situaciones puntuales, como fue la experiencia del presente tra-
bajo, que se deriva de la implementación del proyecto “Participación juvenil 
como estrategia para la revinculación escolar en el marco del retorno a la 
presencialidad.”2 Sus objetivos fueron promover la participación juvenil 
como estrategia para la revinculación escolar en el retorno a la presenciali-
dad tras la pandemia de Covid-19 y potenciar en conjunto con lxs jóvenes 
de la institución escolar la reconstrucción de los vínculos escolares. 

Fundamentos teóricos
El concepto de juventud corresponde a una construcción social, 

histórica, cultural y relacional, porque esta y la vejez “no están dadas, 
sino que se construyen socialmente” (Bourdieu, 2000, p. 164). Así, se 
vuelve necesario “aprender a mirar y conocer las juventudes, en tanto 
portadoras de diferencias y singularidades que construyen su pluralidad 
y diversidad en los distintos espacios sociales” (Duarte Quapper 2001, p. 
10), partiendo de la idea de concebir el trabajo con lxs jóvenes entendién-
dolxs como seres en el presente, productores de sentidos y prácticas en las 
instituciones donde llevan adelante su vida cotidiana, tanto con adultos 
como con sus pares (Krauskopf, 2000).

1 En sus inicios (año 2005), desde el Servicio de Promoción y Protección de la Salud en el Ado-
lescente (Programa de Extensión en la Comunidad/ Facultad de Psicología /UNC)
2 Beca ext. RSEU N°78/2021 becarios Lic. Ceferino Flores, Lic. Nahuel Gastaldi, Directora: 
Dra.Griselda Cardozo; Co directora: Esp. Romina Ardiles
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En la Argentina, el enfoque de derechos logró consolidarse a partir 
de la sanción y puesta en marcha de la ley 26.0613 (2005)4, pasando de 
comprender a las personas menores de edad como “objetos de tutela” a 
“sujetos de derecho”, reconociéndolos como aliados estratégicos para el 
cambio, intérpretes en su propio desarrollo, de su familia y su comunidad, 
motivando a los líderes cercanos para que su información y opinión logre 
influir sobre sus pares (Krauskopf; 2000), poniendo en juego la partici-
pación juvenil, entendiéndose como un ejercicio ciudadano-democrático.

Así, se torna necesario que exista un vínculo con otrxs, teniendo en 
cuenta que “un elemento central para entender la conformación de los 
mundos juveniles son los espacios de encuentro entre grupos de pares” 
(Morduchowisck, 2012, p. 29). Esto redobla su importancia consideran-
do la coyuntura reciente, en donde la escolarización se sostuvo median-
te la virtualización de la educación, que incidió en la vinculación entre 
pares. Lxs provenientes de sectores más vulnerables vieron dificultado 
el acceso a la educación por la falta de dispositivos para tener acceder al 
mundo virtual, el escaso tiempo de conectividad o a la calidad de esos 
dispositivos (Terigi, 2020), quedando relegados del mundo social y de 
la escuela como institución favorecedora del vínculo. La pandemia pro-
fundizó las desigualdades y la brecha digital (Levy, 2013), entre quienes 
tenían acceso a la virtualización de la educación y quienes no.

Metodología
Se propuso una metodología participativa con modalidad taller. 

Esta estrategia se  recupera desde la cátedra en diferentes intervenciones 

3 Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas, y Adolescentes.
4 De la mano con la Ley de Educación Nacional N° 26.206 (2006) que proclama que “la edu-
cación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizado por el 
Estado” (art. 2), y que establece que “la obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde 
la edad de cinco (5) años hasta la finalización del nivel de la Educación Secundaria, y su modifi-
cación por la n° 27045 (2014), que extiende la obligatoriedad escolar desde los cuatro (4) años.
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realizadas en la institución escolar, ya que su dinámica permite seguir 
“una lógica de horizontalidad, construcción colectiva de los conocimien-
tos y aprendizaje de carácter circular, en donde todxs participan y cada 
una de las voces tiene el mismo valor que las demás” (Ciuffolini et al., 
2012, p. 23). Las intervenciones se organizaron en tres etapas: 

• Planificación y preparación de los talleres: para ello se mantuvie-
ron encuentros con diferentes actores de la institución (directi-
vos, docentes, preceptores, estudiantes). Además, se realizaron 
los primeros acercamientos al curso con el que se trabajaría du-
rante el año, tales como encuentros formales e informales en la 
institución, y también una visita guiada por la misma.

• Implementación del proyecto: se ejecutó en dos instancias, una 
compartida junto con lxs jóvenes (diagnóstico acerca de la situa-
ción de lxs estudiantes en relación a la revinculación escolar); y 
la otra, compartida entre estudiantes y docentes (producción e 
implementación de dispositivos orientados a los pares para lo-
grar la revinculación). Esta instancia contó con la planificación 
y ejecución de los talleres que abordaron el contexto escolar y la 
experiencia presencialidad-virtualidad, los vínculos entre pares, 
la vinculación de lxs estudiantes con el saber, la escuela como 
institución y los conflictos de la vida escolar; 

• Cierre y evaluación del impacto logrado al finalizar la imple-
mentación del proyecto: participando junto a estudiantes en 
una propuesta institucional llamada “Convivencia Escolar” y 
realizando una devolución a la institución acerca del proceso 
trabajado a lo largo del año.

Actores involucrados en el proceso
La población con la que se trabajó incluyó, de manera directa, a lxs 

estudiantes de 3°año del ciclo básico e, indirectamente, a los diferentes 
actores de la institución.
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Conclusiones y resultados logrados  
En la primera etapa se indagó acerca de las instancias curriculares 

obligatorias que fueron dictadas de manera virtual. Emergieron malesta-
res que han teñido ese momento particular, con la necesidad de socializar 
las vivencias suscitadas a consecuencia de la virtualidad, encontrándose 
recurrencias en testimonios de directivos, docentes y preceptores, referi-
das a la deserción escolar sufrida ante el retorno de la presencialidad, de-
bido a las desigualdades de lxs estudiantes en torno a las posibilidades de 
acceder a dispositivos tecnológicos, en particular, en 3° año. En relación 
a estos estudiantes, se sumaba que era el primer año de presencialidad 
plena en el Secundario, al ingresar a la escuela en 2020. En este sentido se 
constató que la alteración de la presencialidad arrastró, “consecuencias 
hacia los otros supuestos, precisamente porque la forma escolar es una 
combinación determinada de condiciones, y no un mero agregado […] se 
afecta la simultaneidad, aquella idea básica: lo mismo, con todos, al mis-
mo tiempo” (Terigi, 2020, p.5). Esta población pone de manifiesto en el 
retorno a las aulas el desconocimiento que tenían, tanto de los integran-
tes de la comunidad educativa como de sus pares, develando que durante 
la pandemia se había afectado la “forma escolar”, es decir, aquello que 
“gira en torno a las relaciones sociales o, más bien, los modos de socializa-
ción que constituyen a la escuela” (Acosta y Graizer, 2022, p. 36). 

Desde la perspectiva de la participación juvenil, se inició la prime-
ra intervención con un taller orientado a la vinculación con la escuela. 
Se puso de manifiesto, tal como refiere Kaplan (2020), que “gran parte 
de las relaciones que establecen las y los jóvenes se desarrolla en la ins-
titución escolar, como espacio de sociabilidad de alta significatividad” 
(p. 113). Este encuentro se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples por 
decisión de lxs estudiantes, utilizando dinámicas lúdico-participativas 
que pudieron evaluarse favorablemente al poder explicitar los jóvenes los 
conflictos e incomodidades respecto al trabajo en el espacio áulico.
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En la segunda etapa, además del taller mencionado anteriormente, 
se llevaron a cabo quincenalmente seis talleres orientados a la revincula-
ción con la escuela. Lxs jóvenes expresaron una valoración positiva en 
relación a la promoción de la escucha y la participación por parte de lxs 
adultos, por lo que recuperamos en este proceso el trabajo de los mismos 
al brindar un espacio donde lxs jóvenes puedan sentirse escuchados (Ka-
plan, 2020). Se evaluó satisfactoriamente el proceso, siendo indicadores 
el trato respetuoso entre pares, la aceptación y respeto ante la propues-
ta del equipo extensionista, la construcción del oficio de estudiante y la 
mirada del ámbito escolar en el actual contexto desde la participación 
“como un instrumento para democratizar” la escuela (García Carpintero 
y Schugurensky, 2017, p. 77). 

En relación a los objetivos del proyecto, se considera altamente sig-
nificativo, desde el discurso de lxs estudiantes, el malestar generado por el 
establecimiento del ASPO5, el impacto que percibieron en sus procesos 
educativos y los supuestos pedagógicos que le brindaban identidad, sen-
tido y estructura a la institución escolar. 

Finalmente, se realizó el cierre en una actividad institucional “Con-
vivencias Escolares”, para luego presentar el trabajo realizado a la planta 
docente y directivos de la escuela con el fin propiciar la participación y 
debate en relación a los temas abordados.

Es valorada positivamente la participación juvenil como estrategia 
de trabajo, al potenciar en los y las estudiantes un compromiso con la ta-
rea, además de contribuir a que pudieran valorizar el rol clave que tienen 
los jóvenes en la promoción y defensa de sus derechos.
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implica considerar un problema de índole epistemológico referido a 
cómo construimos conocimiento en artes. En nuestro caso particular se 
relaciona con la enseñanza del lenguaje visual. 
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Desde las cátedras1 a las que pertenecemos, apostamos por la curri-
cularización de la extensión desde 20092. Esto ha significado tomar una 
postura ético-política en relación al arte y su enseñanza. 

En ese sentido, una de las dimensiones que emerge en las prácticas 
extensionistas es la del diálogo de saberes (Peralta, 2010, pág.1) entre la 
cátedra universitaria y otros actores sociales. En esta oportunidad, ex-
pondremos una experiencia extensionista en proceso, iniciada en 2023. 

En esta experiencia están participando la cátedra Lenguaje plásti-
co visual y escolaridad I y escuelas primarias de la zona de inspección 
7410 del Departamento San Alberto Oeste, Traslasierra, en la Provincia 

1 Lenguaje plástico visual y escolaridad I, Lenguaje plástico visual y escolaridad II y las artes vi-
suales en contextos no formales, del 2° y 3° Año del Profesorado en Educación Plástica y Visual 
de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba.   
2 Entre las cuales podemos mencionar: el marco del Voluntariado Universitario los talleres de 
Video minuto, en escuelas primarias urbanas en la zona escolar 5120 de Punilla Sur dirigidos 
a las infancias (2009-2010); talleres de capacitación con medios audiovisuales para docentes 
de Punilla y de la escuela primaria urbano, marginal, rural República de Costa Rica ruta 9 
sur (2011); a partir de 2013 la participación en el Programa de Extensión, Centro Editor “La 
Sofía Cartonera” de la FyHH, con talleres de libros cartoneros y de artes visuales en  la escuela 
primaria para adolescentes y adultos en AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la 
Argentina) un taller de libros cartoneros para docentes de nivel inicial y primario en la escuela 
de B° Los Inquilinos de Villa Carlos Paz, Nueva Latinoamérica entre otras escuelas de la zona 
del Valle de Punilla; en 2014 se trabajó en escuelas rurales y urbanas de Punilla Sur, la escuela 
pública de enseñanza primaria, urbano marginal Canónigo Piñeiro ubicada en Campo de la 
Ribera, la escuela de enseñanza especial “Don Orione” entre otras instituciones y organizacio-
nes. En tanto que en AMMAR desde 2013 hasta 2017 se realizaron talleres de arte no formales, 
en el marco de la extensión universitaria desde proyecto extensionista de la cátedra. Asimismo, 
a finales de 2013 iniciamos prácticas educativas en artes en la Penitenciaría “Reverendo Padre 
Luchesse” de Bouwer, para continuar en 2014 con el Voluntariado Universitario, Proyecto 
“Artístico y cartonero” en ese mismo penal y en San Martín.  En 2017, 2018, 2019 realizamos 
un proyectos en el marco del Programa Universidad, Sociedad y Cárcel (SEU) en la Cárcel de 
Bouwer; proyectos extensionistas de cátedra en las convocatorias SEU-UNC 2020 “Compar-
tiendo saberes, construyendo sabores, conociendo sentires”, en el Barrio Villa del Libertador 
y en 2021 “Compartiendo saberes, construyendo sabores, conociendo sentires en tiempos de 
pandemia” en el barrio Pueyrredón  y la convocatoria 2022 de la SPU, Universidad, Cultura y 
Territorio, “La huerta desde el arte” en el Barrio Yapeyú.   
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de Córdoba, con el proyecto: “Acercando Bienes Culturales. Contar a 
otrxs, contar con otrxs”3.

Con ellas estamos creando un vínculo cuyo objetivo general es plan-
tear un proceso de enseñanza-aprendizaje abierto a la escucha y receptivo 
a las mutuas necesidades e intereses. El mismo incumbe a les estudiantes 
de grado en formación docente en artes; les estudiantes de nivel primario 
de las escuelas rurales y les docentes de todas las instituciones involucra-
das -universitarias y de nivel primario-.    

Podemos decir que el camino iniciado es una real aventura plagada 
de incertezas y de experiencias por venir, que ponen en evidencia el carác-
ter propositivo de la educación. 

Desde nuestro lugar como docentes universitarias, significa una 
apuesta que lleva 14 años ratificando la necesidad de abrir el “claustro 
universitario”, asumiendo la incertidumbre como materia prima.

En ese mismo sentido, características como, por ejemplo, la posi-
bilidad de la interdisciplina, que pone en juego otros campos de saberes 
y se complementa con la flexibilidad y plasticidad disciplinar, estarían 
siendo las aliadas a la hora de plantear la integración curricular y la inte-
gralidad de las funciones de la universidad pública. 

Asimismo, formamos parte del proyecto Consolidar Secyt-UNC, 
convocatoria 2018-20234 y Consolidar convocatoria 2023-20275, el cual, 

3 Propuesto desde el Programa Escuela Familia Comunidad dependiente de la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Curricular, Capacitación y Apoyo Institucional del Ministerio de Educa-
ción de la Provincia de Córdoba, responsables María Daniela Somani, María Del Bono y la 
Inspectora de zona: Silvia Bruera. Participan además la Facultad de Filosofía y Humanidades, 
área de Educación del Museo de Antropología Lic. Silvia Burgos. 
4 El proyecto de investigación incluyó el Proyecto de Extensión Convocatoria SEU-2021 
“Compartiendo saberes, construyendo sabores, conociendo sentires en tiempos de pan-
demia” realizado en el merendero comunitario “Luz y Esperanza” de barrio Pueyrredón, 
ciudad de Córdoba.   
5 Proyecto: Interrelación de las Artes, producción y enseñanza en diversos contextos con tec-
nologías del presente. Directora Varinnia Jofré.     
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en una de sus líneas de indagación, propone tanto la curricularización 
de extensión como la integralidad de las funciones antes mencionadas. 

Por otra parte, la integración a nivel del grado significa cuestionar 
las nociones cristalizadas y aún estereotipadas del arte visual. En relación 
a esto, nos preguntamos acerca de los significados del arte en los dife-
rentes contextos sociales. Así, consideramos que las posibles respuestas 
estarían condicionadas por la perspectiva desde la cual asumimos nues-
tro campo de conocimiento; además implica reconocer los diferentes 
grados de integración -curricularización de la extensión e integralidad de 
las funciones- teniendo en cuenta modalidades o formatos, tiempos de 
concreción y alcances puestos en juego en las prácticas, los cuales varían 
porque dependen de las características de cada contexto particular.   

Al asumir la curricularización y la integralidad de las funciones se 
cuestionan las parcelas disciplinares en las cuales estamos inscriptes. En-
tonces, reflexionar sobre nuestras prácticas es cuestionarnos acerca de los 
encorsetamientos autoimpuestos a manera de dogmas. Ellos existen y al 
reconocerlos nos obligan a revisar las formas a través de las cuales nos 
construimos y percibimos. Esta operación del pensamiento estaría posi-
bilitando el encuentro con otros modos de hacer, percibir y reflexionar 
la enseñanza del arte, como así también, la posibilidad de construir “epis-
temes alternativas” (Cusicanqui, 2015, pág. 17). 

El proyecto es una construcción colectiva en el encuentro entre do-
centes y estudiantes de nivel primario y universitario. En ese proceso de 
trabajo integral y compartido se han planteado como objetivos específicos 
reconocer las prácticas cotidianas en torno a las particulares formas de vi-
vir en cada comunidad educativa; recuperar las representaciones mediante 
el registro las imágenes y voces de lxs protagonistas; recrear colectivamente 
los discursos visuales y sonoros a través de diferentes formatos digitales y 
hacer pública la experiencia utilizando modos de difusión accesibles. 

En el proyecto participan todes les estudiantes universitaries divi-
dido por grupos, vinculados a ocho escuelas rurales que previamente 
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seleccionaron un eje temático, entre los cuales mencionamos: lana y te-
jido, la pintada (en mención a una piedra de la zona), camino y monte, 
yuyo y monte, piedra y agua, animales y montes. Estos ejes se vinculan 
con un proceso que viene siendo trabajado desde 2022, relacionados con 
intereses específicos de cada comunidad educativa.   

Estamos en la primera fase del proyecto, cuya modalidad es virtual. 
Las primeras líneas de acción tienen que ver con la generación de todo 
tipo de registros (visuales, auditivos, fílmicos, etc.) de las actividades 
realizadas por alumnes de las escuelas rurales; estos son enviados por las 
escuelas y son el insumo para la producción visual por parte de les estu-
diantes universitaries en formación.  

A partir del material recabado, en una segunda fase, cada grupa di-
señará producciones artísticas que se alinearán con los ejes mencionados. 
En esta instancia se podrá resignificar ese material a través de produccio-
nes visuales analógicas y digitales. 

Es importante mencionar que el propósito está orientado hacia la 
recuperación y el resguardo de la puesta en valor de todas las representa-
ciones enviadas, voces, decires y objetivos planteados en el proyecto. 

Nos encontramos en pleno proceso de las actividades. Algunas de 
las acciones realizadas son: 

-Conformación de grupos de trabajo por ejes temáticos.
-Vinculación virtual entre estudiantes de grado y escuelas rurales.
-Relevamiento y recuperación de registros visuales, auditivos, fílmi-

cos, etc. de las actividades realizadas por les alumnes de las escuelas rurales.
 
Es así que la dimensión socio pedagógica de la extensión y la integra-

lidad de las funciones en artes se hacen visibles cuando logran conjugarse, 
en un proceso abierto de comunicación. Ellos construyen una trama, un 
tejido ampliado y dinámico a través del lenguaje del arte; nos recuerdan 
a prácticas artísticas relacionadas con el arte postal, cuya metodología y 
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poética -en tanto forma de construir conocimiento- logra achicar distan-
cias, unir ámbitos diversos que parecen aislados mediante dinámicas que 
recurren al intercambio de saberes, sentires y emociones. Este proyecto 
en proceso nos permite reflexionar, mediados por la metodología propia 
del arte, acerca de la posibilidad de construir de manera colectiva episte-
mes visuales que incluyen otros discursos, muchas veces invisibilizados.        
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Resumen ampliado:
Objetivo general

Describir la implementación de la curricularización extensionis-
ta de la UNC en hospitales públicos y su influencia en el tiempo de 
espera de las familias que allí concurren.
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Objetivos específicos
• Indagar si el trabajo en territorio manifestó un intercambio de 

saberes entre estudiantes, profesionales y familias.
• Conocer el aporte de la curricularización en los estudiantes de 

la materia de niño y adolescente y su vinculación entre teoría y 
práctica.

• Determinar si la instancia de reflexión-acción de la curriculari-
zación favoreció en la formación de profesionales

• Analizar la influencia de las actividades de sala de espera en la 
calidad del uso del tiempo de los niños y sus familias

Fundamentos teóricos
Durante muchos siglos, la enseñanza superior estaba reservada 

para las clases sociales privilegiadas. Recién en el siglo XIX aparecen los 
primeros vestigios de lo que hoy se conoce como la tercera función sus-
tantiva de la universidad: extensión o vinculación. Es así que surgen los 
primeros intentos de acercar el conocimiento a aquellos que, por su con-
dición económica, se encontraban excluidos. 

En 1918, en Córdoba, Argentina, las universidades latinoamericanas 
se ven cuestionadas. El llamado “movimiento o reforma” propició una re-
flexión académica, pero surgió como una exigencia de la clase media por 
acceder a la hasta entonces cerrada universidad (Tünnermann 2000).

En el documento de proclama de la Reforma Universitaria de la 
Universidad Nacional de Córdoba queda expuesto el reclamo por la “mi-
sión social de la universidad”, ya que allí se enfatiza la necesidad de que 
la universidad se vincule con el pueblo, el derecho a la educación para 
todos, el diálogo entre universidad y sociedad, la obligación que tiene la 
institución educativa superior de compartir la cultura y el conocimiento 
con aquel que no puede acercarse a estudiar. 

La extensión resulta de la interacción entre la sociedad con sus 
múltiples expresiones y demandas, para el diagnóstico y la solución de 
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problemas concretos; y las universidades, con sus formas de produc-
ción de conocimiento y las nuevas maneras de organizarlos, distribuir-
los e intercambiarlos en los diversos escenarios del equipamiento social 
(Bordoni, 2014). 

En otras palabras, en 1918 comenzó en la Argentina la extensión 
universitaria tras los movimientos universitarios, con el objetivo de 
provocar un acercamiento entre la universidad y la sociedad, como un 
campo destinado a la participación de docentes y estudiantes, con activi-
dades reducidas mediante el voluntariado, sin vinculación con el recono-
cimiento curricular. 

Más tarde en siglo XX se logra el reconocimiento de la curricula-
rización de la extensión universitaria en el campo de salud, generando 
políticas para crear escenarios para la acción.

En el marco de la Planificación Estratégica Participativa (PEP) 
2018-2022, la curricularización de la extensión ha sido definida como 
eje prioritario y, por ese motivo, fue incluida en su línea N° 10: “Proceso 
de transformación de la enseñanza para la incorporación de la práctica 
territorial extensionista en los espacios curriculares de la UNC”. A partir 
de dicha iniciativa, la Secretaría de Extensión Universitaria ha desarrolla-
do diferentes acciones para su implementación, entendiendo que resulta 
necesario propiciar condiciones institucionales que favorezcan la incor-
poración de las prácticas de extensión a las propuestas curriculares de las 
carreras de la Universidad Nacional de Córdoba, de manera de profun-
dizar alternativas de formación de profesionales sólidos y fundamental-
mente comprometidos con la sociedad. (SEU-UNC 2022).

La Universidad, en coordinación con los Hospitales Provinciales y 
Municipales de la Ciudad de Córdoba ( H. Pediátrico, H. de niños de la 
Santísima Trinidad, H.Príncipe de Asturias, H. Infantil), en el marco de la 
Planificación Estratégica Participativa, ha implementado la curriculariza-
ción de la extensión como un “proceso de transformación de la enseñanza 
para la incorporación de la práctica territorial” Tommasino (2018).
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Si los procesos de enseñanza y aprendizaje se extienden fuera del 
aula, cuidando al mismo tiempo de mantener los mejores niveles aca-
démicos en las actividades desarrolladas, su enriquecimiento puede ser 
grande. “La extensión entendida como un proceso dialógico y bidi-
reccional redimensiona la enseñanza, el aprendizaje y la investigación” 
(Bompadre, 2019). 

Los estudiantes de tercer año, desde la asignatura de Enfermería del 
Niño/a y el Adolescente, han implementado la curricularización de las 
actividades de “salas de espera sin espera” (seleccionado en la 1° Convo-
catoria RR 2022-671-E-UNC), favoreciendo el respeto por el tiempo de 
espera a través de aprendizajes lúdicos e interactivos. En estas experien-
cias, “el sujeto enseñando, aprende y el sujeto que aprendiendo enseña, 
en unión permanente entre teoría y práctica” (Freire, 2010), repensando 
y reformulando el currículum de formación profesional en función de 
las nuevas exigencias y desafíos de la sociedad (Bordoli, 2010).

Metodología/estrategias de intervención:
La modalidad de trabajo propuesta fue de tres momentos. Como 

primer paso, encuentros áulicos presenciales a través de trabajos en gru-
pos, donde los estudiantes ensamblan los contenidos teóricos con el di-
seño y construcción de actividades lúdicas como obras de títeres, teatrali-
zación, canciones, juegos, seminario taller experiencial etc. Una segunda 
instancia, de ejercitación de la actividad construida intercambiando sa-
beres con los docentes. Y como tercer momento, la construcción en te-
rritorio en las salas de espera, implementando y recreando las actividades 
propuestas según los actores sociales, con el objetivo de aproximar a los 
participantes a la temática, reconociendo sus conocimientos previos, en-
riqueciéndose con el aporte teórico y permitiendo una síntesis con una 
discusión crítica que modifique la situación anterior a fin de incorporar 
el aprendizaje aportado en esta propuesta. 
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Actores involucrados en el proceso: 
Involucrados en realizar las actividades:  docentes, adscriptos, ayu-

dantes alumnos y estudiantes de 3er. año, niños/as, adolescentes y fami-
lia dentro de los ámbitos hospitalarios que se encuentren a la espera de la 
atención en los diferentes espacios.

Conclusiones/resultados logrados:
El impacto de la curricularización extensionista de la UNC en los 

hospitales y su influencia en el tiempo de espera de las familias que allí 
concurren, demostró que resulta necesario propiciar condiciones insti-
tucionales que favorezcan la incorporación de las prácticas de extensión 
a las propuestas curriculares de las carreras de la Universidad.

“Las instituciones de Educación Superior deben avanzar en la 
configuración de una relación más activa con sus contextos” (Gezmet, 
2018), de manera de profundizar alternativas de formación de profesio-
nales sólidos que busquen nuevas estrategias, como el respeto del tiempo 
de espera de la familia y demás acciones que beneficien a la sociedad.
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Resumen ampliado:
Desde la cátedra de Planificación y Evaluación de Proyectos de Co-

municación Social, perteneciente a la currícula del ciclo orientado de la 
Licenciatura en Comunicación Social -específicamente a la orientación 
de Investigación y Planeamiento de las Ciencias Sociales- llevamos ade-
lante un trabajo extensionista en el marco del Programa “Curriculari-
zación de la Extensión”, una iniciativa gestionada por la Secretaría de 
Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El propósito 
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general del programa mencionado es realizar un proceso de transforma-
ción de la enseñanza para la incorporación de la práctica territorial ex-
tensionista en los espacios curriculares de la UNC, con el objetivo de 
contribuir a fomentar y reivindicar el papel de la universidad en el terri-
torio, atendiendo al carácter humanista de la Educación Superior, desde 
la formación integral de los estudiantes, los profesionales y los ciudada-
nos en general, para que sean capaces de abordar con responsabilidad 
ética, social y ambiental una relación más activa y comprometida con sus 
contextos de actuación.

Específicamente, en nuestro espacio curricular aplicamos la prác-
tica extensionista desarrollando una investigación de la situación co-
municacional en una organización sin fines de lucro o medio comu-
nitario determinado. Así, abordamos la identificación de situaciones 
comunicacionales problemáticas para la elaboración de planes de 
comunicación y evaluación de un modo autónomo y en base a una 
reflexión teórica. Intercambiamos procesos analíticos y metodologías 
con los miembros de las organizaciones contraparte para tomar decisio-
nes conjuntas en la elaboración e implementación de la propuesta de 
intervención. Y elaboramos procesos de diseño de espacios interactivos 
con las organizaciones y contenidos comunicacionales para radios de 
gestión comunitaria en prácticas reales, atendiendo a las dimensiones 
educativa, comunitaria y social.

Las actividades que llevamos adelante dentro de este proyecto tie-
nen que ver -como mencionamos anteriormente- con la identificación 
de situaciones comunicacionales problemáticas dentro de diferentes or-
ganizaciones para tratar de darles solución y, así, fortalecer otros procesos 
a partir de la comunicación. Particularmente, una de estas organizacio-
nes es la Cooperativa “El Abasto”, creada y gestionada por los changari-
nes del Mercado de Abasto de la Ciudad de Córdoba. Y encaramos ese 
proceso entendiendo que esta práctica extensionista sólo puede realizar-
se de manera conjunta, colectiva y horizontal, trabajando junto con la 
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organización tanto en la identificación de problemas y necesidades como 
en la búsqueda de soluciones.

Los objetivos de esta práctica extensionista tienen que ver con una 
búsqueda colectiva de construcción de conocimientos. Desde la cátedra 
de Planificación y Evaluación de Proyectos de Comunicación Social se 
encara la extensión universitaria haciendo énfasis en el carácter procesual 
de esta última, trabajando en conjunto con las organizaciones que parti-
cipan. Particularmente, en nuestro caso, es a la par de la Cooperativa El 
Abasto que definimos necesidades, problemas y posibles soluciones que 
permitan instancias generadoras de conocimiento de manera colectiva y 
por búsqueda de consensos.

La Cooperativa El Abasto es una organización autogestionada, 
fundada en 2004, que reúne alrededor de 500 changarines del Mercado 
de Abasto de la Ciudad de Córdoba. El motivo principal de su creación 
fue buscar respuestas y brindar soluciones a los conflictos que se gene-
raban en torno a la falta de derechos laborales a percibir por los changa-
rines, quienes trabajan de manera precaria e informal. Desde entonces, 
han logrado concretar diferentes objetivos para que se garanticen con-
diciones laborales dignas para este grupo de trabajadores encargados de 
llevar adelante actividades de carga y descarga de bultos (frutas y verdu-
ras) dentro del mercado. 

Previo a los primeros acercamientos al campo, recopilamos infor-
mación sobre la organización a partir de informes elaborados por estu-
diantes en años anteriores, el visionado de documentales y entrevistas en 
formato audiovisual realizadas a sus miembros, y la información brin-
dada por la organización en sus redes sociales y sitios web, buscando ge-
nerar una continuidad con el trabajo y los vínculos que construye desde 
hace años la cátedra con la cooperativa. 

A partir de nuestros acercamientos semanales, pudimos identifi-
car una serie de problemas de corte comunicacional que la organización 
presenta. Entre ellos, destacamos un débil sentido de pertenencia de los 



67

changarines para con la cooperativa y poca vinculación con esta última. 
Notamos, además, que el Consejo de Administración de la organización 
no produce mecanismos de participación y convocatoria a los changari-
nes, tomando decisiones de modo unilateral. Por otro lado, la coopera-
tiva no cumple en su totalidad con las dinámicas, espacios, actividades y 
modos de vinculación entre sus socios que el cooperativismo sostiene, 
entre otros aspectos considerados -en conjunto con la organización- 
como problemáticos. Luego de esa instancia de diagnóstico, procedimos 
a implementar aportes creativo-productivos a la organización, que inten-
ten darle solución a esos problemas. En mayo de este año, realizamos una 
jornada de Radio Abierta en el Mercado, con el objetivo de generar con-
diciones para el reconocimiento de la cooperativa por parte de la comu-
nidad del Mercado de Abasto, visibilizando sus actividades, objetivos, 
funcionamiento, necesidades y problemáticas. Dicha jornada contó con 
la participación de los estudiantes del Centro Educativo de Nivel Medio 
para Adultos (CENMA) del Mercado de Abasto, de los vecinos del Cen-
tro Vecinal de Barrio Zepa y los aportes técnicos de miembros de Radio 
La Ranchada y Radio Revés.

Por otro lado, continuando con las intervenciones en la organiza-
ción, actualmente nos encontramos elaborando un proyecto en conjunto 
con la Escuela de Oficios de la UNC para llevar al Mercado de Abasto 
cursos de oficios que sean de real interés para los changarines y estudian-
tes del CENMA. Realizamos jornadas de encuestas a estos grupos men-
cionados y pudimos enterarnos que hay un amplio interés en la forma-
ción en oficios relacionados a la herrería, la electricidad y la producción 
de alimentos. En la etapa de preinscripción que venimos desarrollando, ya 
hay más de 50 personas interesadas (sabiendo que los cursos de la Escuela 
de Oficio suelen contar con un cupo de 15 estudiantes). Es importan-
te destacar que los vínculos construidos con la Escuela de Oficios de la 
UNC y el CENMA surgieron a partir de que la cooperativa logró, a fina-
les de junio de 2011, la apertura de este Centro Educativo de Nivel Medio 
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para Adultos que funciona dentro del predio del Mercado de Abasto, a 
partir de la elaboración y presentación de una propuesta que buscaba dar 
respuesta a la necesidad de los socios de la cooperativa de encontrar un 
espacio donde se garantice su finalización de estudios primarios y secun-
darios. Las actividades y el trabajo en conjunto permitieron generar lazos 
con la Secretaría de Extensión y la Escuela de Oficios de la UNC.

Creemos que el trabajo extensionista realizado hasta el momento 
-que continuará durante el corriente ciclo lectivo- ha permitido cons-
truir, principalmente, un valioso vínculo emocional y de gran afinidad 
entre los miembros de la cooperativa y los actores universitarios (estu-
diantes y docentes). Valoramos ampliamente ese aspecto y consideramos 
que es el desafío principal al que se enfrenta hoy la extensión universita-
ria: construir lazos reales, empáticos, horizontales, profundos y durade-
ros entre quienes llevan adelante esta labor.
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Resumen ampliado:

“ Incorporar la extensión o las prácticas socio-comunitarias al cu-
rrículo es una estrategia para la formación integral de los estudian-
tes (…) contribuyendo a la construcción de un mundo más justo, 
igualitario y solidario.” (Macchiarola 2017, pag 9)

El presente escrito tiene como objetivo realizar un recorrido sobre los 
sentidos que subyacen de las Prácticas Socio Comunitarias (PSC), específi-
camente en lo que respecta a los marcos normativos que encuadran su inser-
ción en las carreras de las diferentes Facultades de la Universidad Nacional 
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de Río Cuarto (UNRC). De acuerdo a ello, se presenta una propuesta de 
PSC según la experiencia de la cátedra Planeamiento Institucional.

En tanto el derecho a la educación superior se significa y re-significa 
en el encuentro con las comunidades, es menester para quienes habi-
tamos y transitamos los espacios académicos dialogar con el territorio, 
construir puentes entre la universidad y la comunidad para fortalecer los 
procesos de transformación social y la conquista de derechos para el em-
poderamiento colectivo. Al decir de Rinesi (2018):

“(…) la universidad puede y debe ser pensada como un derecho colec-
tivo del pueblo. Y si eso quiere decir algo quiere decir que el pueblo, 
que pagando sus impuestos sostiene, en nuestros países, nuestros sis-
temas universitarios, tiene que poder aprovechar los resultados de la 
existencia de nuestras universidades y del trabajo que se desarrolla en 
ellas” (pág 64).

Desde esta perspectiva, pensar en el derecho a la universidad, al de-
cir de Rojas (2018), incluye a la sociedad, al pueblo y a la comunidad en 
su conjunto.

Al respecto, el Estatuto de la UNRC define a la Universidad como 
“un bien social, que debe contribuir a la definición y a la resolución de 
problemas sociales de los grupos o sectores más vulnerables, al desa-
rrollo económico nacional, a la preservación del medio ambiente y a la 
creación de una cultura y una conciencia nacional y solidaria”. Siguien-
do esta línea, entendemos las Prácticas Socio Comunitarias (PSC) 
como experiencias de construcción, de-construcción y re-construcción 
de aprendizajes significados en y con la comunidad, como una acción 
social transformadora en plena relación con el pueblo, lo cual implica 
(ser y hacer) una universidad comprometida con las demandas y pro-
blemáticas territoriales. 

En palabras de Macchiarola et al. (2012), las PSC constituyen 
innovaciones en tanto significan una ruptura con la formación tradi-
cional centrada en la teoría y aspectos conceptuales, introduciendo el 
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aprendizaje en contextos prácticos reales, promoviendo nuevas formas 
de vinculación entre universidad y sociedad con la finalidad de mejorar 
los procesos formativos y contribuir a la resolución de problemáticas de 
sectores excluidos del poder. 

En relación a esto, el Plan Estratégico Institucional (PEI) (2017-
2023) establece como lineamiento estratégico la pertinencia social y soli-
daria de la universidad, entendida como producción, enseñanza y utiliza-
ción de conocimientos científicos y tecnológicos para contribuir a pensar 
y resolver los problemas críticos de la región, así como a la valoración de 
la dimensión socio-crítica en la formación de los estudiantes. De acuerdo 
a ello, la UNRC incorpora desde 2009 las PSC a los planes de estudio, 
bajo la modalidad de módulos dentro de las asignaturas, seminarios, ta-
lleres o espacios de prácticas profesionales ya existentes en los actuales 
currículos (Res 322/09). 

En consonancia con las convocatorias de PSC desarrolladas a 
nivel institucional, se aprueba en la Facultad de Ciencias Humanas 
(FCH) el “Marco orientador para la incorporación de prácticas so-
cio-comunitarias al currículo” (Res.C.D.Nº 634/11), acompañado 
por políticas que impulsan su implementación. En este documento 
se establecen fundamentos políticos, epistemológicos, curriculares y 
didácticos que dejan claros los supuestos de las PSC, así como los as-
pectos prácticos que organizan la puesta en acción de los procesos al 
interior de los trayectos de formación y los modos de acreditación a 
docentes y estudiantes.

Desde estas líneas, suscita la importancia de potenciar estos espa-
cios de articulación, que contribuyan a promover aprendizajes signifi-
cados en espacios dialógicos y atentos a la demanda externa: una univer-
sidad a puertas abiertas, en la cual estudiantes, docentes y comunidad 
se configuren en una trama singular y colectiva a la vez. Al tiempo que 
promuevan un engranaje entre docencia-investigación-extensión en tan-
to proceso circular que se retroalimenta con la otredad. 
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Una experiencia de PSC desde la cátedra 
de Planeamiento Institucional

La propuesta de PSC que se presenta a continuación se plantea des-
de la asignatura Planeamiento Institucional (6578) (6599) de régimen 
cuatrimestral, que se inserta en las carreras de Licenciatura en Psicopeda-
gogía y Profesorado en Educación Especial de la UNRC. La misma fue 
aprobada en el marco de la convocatoria de las Secretarías de Planeamien-
to y Relaciones Institucionales; Académica; y de Extensión y Desarrollo, 
a la presentación de Proyectos de PSC para el período marzo de 2023 a 
noviembre 2024.

El proyecto denominado “La Planificación Institucional como he-
rramienta para acompañar proyectos de vida en jóvenes y adultos” tiene 
como propósito fundamental que estudiantes de la asignatura constru-
yan, desde una perspectiva participativa y colaborativa, proyectos insti-
tucionales para escuelas enmarcadas en la Modalidad de Educación para 
Jóvenes y Adultos de la ciudad de Río Cuarto. 

Específicamente, estas PSC se proponen en instituciones educa-
tivas a las cuales asisten estudiantes que atraviesan situaciones de vida, 
educativas, laborales y sociales complejas. En este contexto, las insti-
tuciones cuentan con un relevamiento de problemáticas identificadas 
que requieren ser planificadas a su interior. Una de ellas es la necesidad 
de acompañar los procesos de construcción de proyectos de vida de 
sus estudiantes. 

De este modo, estudiantes de la asignatura aprenden conceptos y 
procedimientos del planeamiento estratégico situacional, a la par que co-
laboran con actores de las instituciones educativas en procesos dirigidos 
a la construcción de proyectos de vida de sus alumnos/as, contribuyendo 
así a una mayor inclusión socioeducativa. Se abordan en este proceso de 
planificación los momentos de: Diagnóstico Situacional de las institu-
ciones educativas; Elaboración de un Programa Direccional y Proyecto 
Específico y  Evaluación participativa del desarrollo de los mismos. 
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Las actividades se plantean a partir de un espacio de participación 
entre los diferentes actores, en el cual se hace protagonista el diálogo, 
entendido como una relación horizontal de A más B, que se nutre del 
amor, de la humildad, de la esperanza, de la fe, de la confianza, y así se 
hacen críticos/as en la búsqueda de la libertad (Freire, 1969).

Siguiendo el PEI, este proyecto fortalece la función social de la uni-
versidad en tanto se plantea para dar respuesta a las necesidades socio-
educativas de estas escuelas, utilizando y produciendo conocimientos 
científicos que contribuyan a pensar y resolver los mismos, entablando 
relaciones de diálogo, intercambio y aprendizajes con actores sociales 
sobre problemáticas críticas comunes. De esta manera, la intervención 
comunitaria implica un proceso de construcción colectiva donde los sa-
beres, habilidades y capacidades individuales se potencian en pos de un 
interés común, constituyendo verdaderas comunidades de aprendizaje y 
de prácticas (Resolución CS 322/09).

Comprendiendo el proceso de planificación institucional como 
una práctica social, política e histórica que se imbrica en un contexto 
en el que confluyen diversas dinámicas que entretejen una urdimbre de 
procesos sociales, culturales, económicos, políticos, emerge la necesidad 
de pensar en un abordaje interdisciplinario.

Es por ello que se propone conjuntamente una PSC en red denomina-
da “Tendiendo redes para la construcción de proyectos posibles: la articulación 
como puente entre la universidad y las instituciones de formación primaria 
y secundaria para jóvenes y adultos”, en la que se integran las asignaturas de 
Orientación Vocacional II (6577) y Planeamiento Institucional (6578)1, y 
sus respectivos Programas y Proyectos de Investigación (PPI).

La configuración de esta red potencia la integralidad de las funciones 
de investigación, enseñanza y extensión en la UNRC. Asimismo, promueve 

1 Ambas asignaturas pertenecen al cuarto año de la carrera de Licenciatura en Psicopedagogía 
de la UNRC. 
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prácticas que permitan enriquecer(se) -en y con- el territorio, así como tam-
bién la interdisciplinariedad del campo de la Psicopedagogía.

Al respecto, la intención es propiciar una experiencia de aprendizaje 
en red para dar respuesta a la problemática socioeducativa sobre la cons-
trucción de proyectos de vida de estudiantes de las escuelas seleccionadas, 
fortaleciendo actitudes de solidaridad, sensibilidad y compromiso social.

Para finalizar, nos convoca el desafío de continuar profundizando 
el alcance, integración e institucionalización de las PSC. Siguiendo lo 
que establece el PEI: 

“El  compromiso   social   de   la   universidad   supone   la   democra-
tización   del   conocimiento   que ella produce y enseña mediante el 
desarrollo de prácticas académicas centradas en la intencionalidad de 
una mayor justicia e igualdad social. Significa, también un proceso 
de apropiación social y distribución de saberes que se comparten, se 
recontextualizan en nuevos ámbitos y se ponen al servicio de la socie-
dad”. (2017, p. 60)

Esto supone un compromiso de quienes pensamos, proyectamos y 
ponemos en acto PSC desde una perspectiva de derecho, que asuma la 
co-construcción de conocimientos con la comunidad, que encuentran 
sentido en la articulación de saberes y experiencias compartidas.
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Resumen ampliado:
La Noche de los Museos es uno de los eventos culturales más con-

vocante en la ciudad de Córdoba, que se repite cada año. Cada edición 
se desarrolla bajo un lema que singulariza diversos aspectos del rol so-
cial de los museos, subrayando su función en la democratización del 
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conocimiento. Desde este enfoque, cada museo universitario representa 
un espacio abierto y diverso de aprendizaje y reciprocidad, ofreciendo el 
acceso al conocimiento a partir de los bienes custodiados, propiciando 
un diálogo plural con la comunidad (Franco, 2023).  Es esencial pen-
sar un museo como un espacio cultural con un enfoque educativo, que 
ofrezca un proyecto didáctico, un apoyo a los docentes y un ejemplo de 
intercambio de saberes (Marbrán de Frutos, 2021). De esta manera se va 
configurando el museo como un escenario comunitario adecuado para 
la extensión, pues favorece la conexión de la universidad con actores de 
la comunidad donde se encuentra inserta, y permite brindar un servi-
cio educativo cultural de calidad (Mestelan, 2018). En este contexto, los 
museos de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM-UNC) representan 
un calificado ejemplo de trabajo continuo con la población, educando 
y mostrando colecciones concernientes a la salud; entendiendo que la 
salud es un derecho humano fundamental.

A lo largo de la historia el concepto de salud se ha modificado en un 
intento por acercarse a la transición poblacional, cada vez más compleja 
y más llena de matices. En este sentido, los Determinantes de la Salud de 
la Carta de Ottawa ponen en relieve el enfoque social de la salud, pro-
piciando estrategias y acciones de promoción de la salud y de manera 
trascendental la educación sanitaria (De La Guardia Gutiérrez, 2020). 
Está demostrado que la educación sanitaria es muy efectiva para prevenir 
la aparición de enfermedades y accidentes. Para poder educar en salud, 
así como para promocionar la salud individual y colectiva, es imperioso 
conocer técnicas de comunicación, estrategias para una correcta plani-
ficación y la elaboración de instrumentos comunicacionales (Caballero 
López, 2022). 

Entre los temas de salud de importancia sanitaria se encuentran los 
parásitos y los artrópodos (“bichos”). Las enfermedades parasitarias son un 
problema de salud pública mundial por su alta prevalencia en países en vías 
de desarrollo, su persistencia en países desarrollados debido principalmente 
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a la migración de personas, y por su morbi-mortalidad asociada (Apt, 
2014). Es para destacar que los aspectos sociales son determinantes en el 
proceso salud-enfermedad de estas entidades mórbidas (Storino, 2013). La 
enfermedad de Chagas y las enteroparasitosis (parásitos intestinales) son 
dos parasitosis de relevancia epidemiológica en nuestro país.  

Por otro lado, los artrópodos o bichos tienen importancia médi-
co-sanitaria, y muchos son reconocidos a nivel de la población gene-
ral con nombres “vulgares”. Al respecto, hay que tener en cuenta que 
un mismo nombre vulgar puede corresponder a diferentes artrópodos 
en distintos lugares, y el mismo artrópodo ser llamado con diferentes 
nombres vulgares en distintos lugares (Salomón, 2005). Los artrópo-
dos son importantes, ya que algunos de ellos pueden causar patologías, 
provocando ectoparasitosis que afectan fundamentalmente a personas 
en situaciones de vulnerabilidad socio-económica (Malan, 2022). Por 
ejemplo, la pediculosis, una infestación que se presenta como prurito 
en infantes y tiene un curso benigno, aunque se han informado algu-
nos casos en la literatura que describen anemia por deficiencia de hie-
rro (IDA) grave en grupos de alto riesgo (Batool, 2021). Otros artró-
podos pueden actuar como vectores/transmisores de una significativa 
variedad de infecciones, provocando enfermedades con una alta tasa de 
morbilidad y mortalidad (Costas, 2023); la alteración de factores am-
bientales, incluyendo el cambio climático, la globalización de la eco-
nomía y el aumento en los movimientos migratorios con viajes inter e 
intra-continentales, han contribuido a la aparición de infecciones ree-
mergentes transmitidas por artrópodos después del 2014 (Fernández 
Salas, 2019). Esta tendencia generalizada y creciente en las enferme-
dades transmitidas por vectores motivó la elaboración de la Respuesta 
mundial para el control de vectores 2017-2030, por la OMS.

Por lo antedicho, resulta imperioso plantear estrategias de educa-
ción sanitaria para la prevención de parasitosis y accidentes provocados 
por artrópodos. 



79

Objetivo: poner en valor al museo como un espacio para la educa-
ción sanitaria, acercando recursos didácticos de la cátedra de Parasitolo-
gía para la exhibición de ejemplares (parásitos y artrópodos) y la difusión 
de medidas de prevención.

Metodología: en sucesivas ediciones de la Noche de los Museos, la 
cátedra de Parasitología participó en forma conjunta con dos museos de 
la FCM: el Museo en Ciencias de la Salud (MeCSa) y el Museo de Cien-
cias “Alejandro Centeno” (Escuela Práctica), con la siguiente actividad:

– Título de la actividad: Experiencia didáctico-pedagógica de la 
cátedra de Parasitología y Micología Médicas.

–Tipo de actividad: muestra y difusión de parásitos y artrópodos.
–Formato y contenido de las actividades: propuesta para todo 

público, con espacios sectorizados de exhibición. Los contenidos fueron 
seleccionados de acuerdo a la relevancia médico-sanitaria de cada tema. 
Cada espacio fue coordinado por un docente con la colaboración de ayu-
dantes alumnos.

• Espacio “Enfermedad de Chagas”
Fundamentación del contenido: “Hablar de Chagas” significa mu-

cho más que hablar de una enfermedad. En este sentido, con “enferme-
dad de Chagas” nos referimos no solo a los efectos que causa el parási-
to Trypanosoma cruzi sobre la salud física de las personas, sino también 
al estigma social que significa ser “Chagásico”. Por lo tanto, el Chagas es 
una problemática de salud socio-ambiental, en la cual convergen e inte-
ractúan componentes de aspectos biomédicos, epidemiológicos, socio-
culturales y políticos; cuatro dimensiones interdependientes, con límites 
difusos y dinámicos. Además, el nuevo perfil epidemiológico de distribu-
ción de la problemática impone la necesidad de un abordaje integral que 
incorpore los conceptos de Chagas rural, Chagas urbano y Chagas global 
(Sanmartino, 2015. Pizzi, 2016).
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Formato:  exhibición de triatominos (vinchucas), piezas anatómicas 
y folletería con información. Charlas educativas 

• Espacio “Parásitos intestinales”
Fundamentación del contenido: las enteroparasitosis son enferme-

dades cosmopolitas que, asociadas a alteraciones nutricionales, pueden 
adquirir caracteres de suma gravedad. Afectan fundamentalmente a la 
población infantil con condiciones vulnerables. Existe una firme vincu-
lación entre la presencia de parásitos intestinales con la situación socio-
económica de la persona afectada. Y la transmisión está asociada a la falta 
de saneamiento y de infraestructura ambiental básica (Pizzi, 2012).

Formato: exposición de ejemplares de parásitos helmintos y afi-
ches de difusión para la prevención de las infecciones intestinales. 
Charlas educativas 

• Espacio “Artrópodos”
Fundamentación del contenido: el calentamiento global, en el 

marco del cambio climático, ha llevado al desequilibrio del ecosistema 
alterándolo sustancialmente. El aumento de la temperatura conlleva ne-
cesariamente al aumento de las poblaciones de ciertos artrópodos, pro-
vocando la reemergencia de plagas.  Tal es el caso de los alacranes, que en 
nuestro medio pueden aparecer en cualquier estación del año, perdiendo 
la estacionalidad estival que los caracterizaba. Por eso, las políticas que 
avanzan sobre la explotación de los recursos naturales deben tener en 
cuenta las restricciones de un modelo sustentable en términos ecológicos 
(Pizzi, 2016).

Formato: muestras de artrópodos ponzoñosos (arañas y alacranes) 
y divulgación de medidas preventivas para evitar los envenenamientos. 
Charlas educativas.

Resultados: el público visitante en cada edición de la Noche de 
los Museos fue muy numeroso y variado: llegaron familias (padres y ma-
dres con infantes), estudiantes de todos los niveles educativos, personas 
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jóvenes, adultas y adultas mayores, provenientes de diferentes barrios 
(urbanos y periféricos) de la ciudad de Córdoba. Se acercaron a cada 
stand muchas personas interesadas en saber sobre el Chagas, preguntan-
do detalles de la enfermedad, cómo se contagia, qué características tienen 
las vinchucas, dónde se podían hacer los análisis, etc. También se intere-
saron y se asombraron con los parásitos intestinales, al enterarse de las 
diversas formas en que pueden llegar a infectarnos. Sin dudas, las arañas 
y los alacranes fueron los que más llamaron la atención del público, que 
manifestó sentir aversión y miedo a su presencia.

Conclusión: se advirtió que la actividad tuvo un impacto directo 
sobre la comunidad receptora, ya que pudo contar con nuestra cátedra 
como un lugar de referencia para atender sus consultas referidas a la en-
fermedad de Chagas, parásitos intestinales y artrópodos, y para respon-
der dudas e inquietudes.

Igualmente tuvo impacto sobre los actores universitarios, pues sien-
do muchos de los integrantes del equipo de trabajo del área docente de la 
cátedra, tuvimos la posibilidad de aplicar los conocimientos disciplinares 
en un trabajo extensionista, lo cual nos permitió darle un sentido social 
al proceso enseñanza-aprendizaje.

Los integrantes de la cátedra de Parasitología hemos encontrado en 
las ediciones anuales de la Noche de los Museos, importante evento social 
y cultural, un espacio adecuado para mostrar a la comunidad ejemplares 
de parásitos helmintos (gusanos), piezas anatómicas parasitadas y artró-
podos ponzoñosos (productores de envenenamientos); para difundir su 
importancia médica e impacto social, que están fuertemente ligados a 
la falta de infraestructura sanitaria (pobreza); y para promover medidas 
preventivas simples y concretas que estén al alcance de toda la población.

Otras experiencias participativas en conjunto con el MeCSa refuer-
zan el valor de la acción cooperativa entre la cátedra, el museo y la comu-
nidad (Franco, 2020)
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Resumen ampliado:
Las reflexiones que compartimos a continuación tienen su punto 

de partida en nuestra experiencia como ayudantes alumnos y adscriptos 
a la cátedra de Planificación y Evaluación de Proyectos de Comunica-
ción Social de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UNC). Nos 
proponemos aquí exponer de manera simplificada el trabajo que desde 
hace más de veinte años desarrolla la cátedra en articulación con OSC, 
destacando su reciente incorporación al Programa Curricularización de 
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la Extensión Universitaria, en vinculación con la cátedra de Producción 
Radiofónica de la misma facultad.

Como objetivos de aprendizaje, la cátedra propone que los/as estu-
diantes logren identificar problemas comunicacionales que afectan a las 
organizaciones con las que se trabaja, tomar decisiones metodológicas apli-
cando las técnicas de investigación necesarias para la elaboración de planes 
y proyectos de comunicación y de evaluación tendientes a su resolución.

Como estudiantes de la Universidad Pública, destacamos el es-
fuerzo de esta cátedra por propiciar un espacio dentro del plan de es-
tudios vigente para la   integralidad de las funciones universitarias. Es 
recién en el cuarto año curricular que  nos vinculamos directamente 
con actores sociales extrauniversitarios, buscando incidir en la realidad 
social. Para ello, desde la cátedra se tensionan los modos tradicionales 
de producción de conocimiento y las maneras de hacer investigación en 
la academia, integrando las funciones de alumnos-docencia, investiga-
ción y extensión; superando de este modo, modelos educativos univer-
sitarios exclusivamente áulicos.

Consideramos que esta experiencia es enriquecedora para la forma-
ción de profesionales comprometidos con la realidad social y política. 
Al tomar distancia de aquellos modelos de enseñanza caracterizados por 
Freire como “bancarios” o de transferencia; desde esta cátedra se propo-
nen metodologías y técnicas que facilitan procesos de producción de co-
nocimiento participativos, que ponen en valor el saber práctico de quie-
nes integran las diferentes organizaciones (Montero, 2004; Freire, 1973; 
Fals Borda, 2009).

“Es un desafío que se opone a las metodologías que parten de su-
poner que existe una clara separación entre la actividad intelectual pro-
ductora de saber y la actividad práctica por intermedio de la cual se logra 
su aplicación”, indican Nidia Abatedaga y Cristina Siragusa en su libro 
“Investigación Acción Participación. Metodologías para Organizaciones 
de Gestión Horizontal”(2014), que relata experiencias realizadas desde la 
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cátedra con organizaciones como la Cooperativa El Telar, I.Fi.Co.Tra., El 
Abasto Ltda., Paula Albarracín de Sarmiento Ltda. 

Por su parte, Paulo Freire, en “¿Extensión o Comunicación?” 
(1973) realiza un abordaje crítico de la tarea extensionista y destaca la 
función y responsabilidad de la actividad de extensión en tanto debe-
ría, para no ser invasión cultural, incorporar dentro del proceso de in-
tervención y de producción de conocimiento los saberes, ideas, valores 
y creencias de las personas que participan, ya que son quienes tienen la 
capacidad de transformar las problemáticas contra las que se trabaja.

Este año el desafío es aún mayor ya que, las cátedras de Planifica-
ción y Producción Radiofónica proponen a sus estudiantes un trabajo 
en conjunto que, además de ser intercátedras, vincula OSC con medios 
comunitarios. Para ello, este proceso de aprendizaje requiere de espacios y 
tiempos extra-áulicos, además del compromiso con y de los/as integrantes 
de las organizaciones y medios con quienes trabajamos. En tal sentido, 
este tipo de tareas implican una predisposición de todos/as los actores/as 
sociales a involucrarse en el proceso de producción de conocimiento co-
lectivo que, desde una perspectiva de búsqueda de consensos y de exten-
sión crítica, pretende constituirse de manera dialógica y lo más horizontal 
posible (Abatedaga y Siragusa, 2014; Tommasino y Cano, 2016).

Entendemos que los tiempos en que las organizaciones y medios 
desarrollan sus actividades son diferentes a los tiempos de la curricula 
académica. Por ello, es importante que el trabajo de la Universidad a tra-
vés de las cátedras pueda sostenerse más allá del año académico. Algunos 
ejemplos de esto vemos actualmente en experiencias de trabajo en con-
junto con la Cooperativa El Abasto Ltda., con Radio Zumba la Turba y 
Realidad Social de la Ciudad de Córdoba.

Contemplar las diferentes temporalidades posibilita incorporar al 
proceso de aprendizaje, investigación e intervención, las necesidades y ex-
periencias particulares de los diferentes actores y/o espacios involucrados. 
Lo cual supone incorporar el diálogo de saberes (científicos y populares) 
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y el desarrollo de procesos interdisciplinarios (Tommasino y Stevenazzi, 
2016). Por ejemplo, en relación a los roles de estudiantes, la necesidad y 
los objetivos normativos están centrados en la acreditación de requisitos 
académicos, vinculados al aprendizaje de determinados conocimientos, 
para lo cual se establece un ciclo lectivo de cursado anual. Sin embargo, 
observamos que a partir de estas experiencias existen casos en que estu-
diantes permanecen vinculados/as a algunas organizaciones excediendo 
de este modo el tiempo curricular y áulico propio de la academia. Por 
su parte, cuando se establecen vínculos dialógicos con actores sociales 
extra-universitarios, también “estos asumen roles enseñantes, habilitan 
la circulación de saberes, plantean nuevos problemas reales, conjeturas 
sobre alternativas, ponen en evidencia respuestas ya experimentadas para 
resolver varias problemáticas, visualizan sus potencialidades y restriccio-
nes” (Tommasino y Stevenazzi, 2016, p.125).

Sostener el trabajo en el tiempo con las organizaciones permite el 
desarrollo de procesos de aprendizaje en los cuales la comunicación atra-
viesa su dimensión instrumental, siendo en general estas las necesidades 
sentidas y expresadas por las organizaciones. Trabajar de un modo inte-
ranual permite que, tanto organizaciones como estudiantes, avancen en 
procesos reflexivos de mayor profundidad, reconociendo la importancia 
de construir vínculos que permitan no sólo el mero “hacer con otros” 
sino “ser con otros”, interviniendo directamente en la realidad al retomar 
las experiencias previamente transitadas (Hidalgo, 2023). 

Por otro lado, atravesar procesos de aprendizaje que integran las 
funciones sustantivas de la Universidad apunta a construir perfiles pro-
fesionales con capacidad de reflexionar críticamente sobre sus prácticas y 
de asumir compromisos sociales, éticos y políticos frente a las realidades 
en las que se desenvuelven. Además, la curricularización de la extensión 
pone en valor el trabajo de cátedras que brindan a sus estudiantes meto-
dologías de investigación participativas que reconocen otros modos de 
producción y circulación del conocimiento (Jara, 2012). 
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La comunicación como campo de estudios interactúa con otros sa-
beres y facilita el cuestionamiento de prácticas sociales en pos de arribar 
a la construcción de problemas comunicacionales socialmente válidos. 
Para ello, resulta indispensable el trabajo articulado con OSC, ya que es 
en este diálogo que se interrogan y enriquecen nuestro marcos teóricos y 
metodológicos. En este sentido, es a partir del trabajo territorial que po-
demos aprender haciendo y responder a las preguntas sobre qué quere-
mos conocer, cómo nos proponemos hacerlo y fundamentalmente para 
qué y con quiénes queremos producir conocimiento. Por ello, sostene-
mos que la relevancia de curricularizar la extensión es que motiva a los/as 
estudiantes a ensayar metodologías y técnicas que facilitan la producción 
de conocimiento situado y relevante para las prácticas sociales y políticas 
de las comunidades con las que se trabaja.

Bibliografía:
Abatedaga, N. C. y Siragusa (comp) (2014), IAP. Investigación – Acción – 

Participativa. Metodologías para organizaciones de gestión horizontal. 
Ed. Brujas. Córdoba

Cavalli Dalla Rizza, V. (2020). Estar y producir en colectivo. Reflexiones sobre 
los saberes desde la experiencia de los Espacios de Formación Integral de 
la Universidad de la República. +E: Revista de Extensión Universita-
ria, 10(13.Jul-Dic), e0009.

Fals Borda, O. (2009). Una sociología sentipensante para América Latina. 
Bogotá, Colombia: CLACSO.

Freire, P. (1973). ¿Extensión o comunicación? México D.F.: Ed. Siglo XXI.
Hidalgo, A. L. (2023). Apuntes para la construcción de un “nosotros” en la 

integralidad de las funciones sustantivas universitarias. +E: Revis-
ta De Extensión Universitaria, 13(18.Ene-Jun), e0003. https://doi.
org/10.14409/extension.2023.18.Ene-Jun.e0003

Jara, O. (2012). La sistematización de experiencias. Práctica y teoría para 
otros mundos posibles. Ed. C EP Alforja, CEAAL, Intermón OXFAM. 
Mayo 2012.



89

Tommasino, H., Cano, A. (2016). Modelos de extensión universitaria en las 
universidades latinoamericanas en el siglo XXI: tendencias y controver-
sias, en Universidades. Año LXVI, Nueva época, núm. 67, enero-mar-
zo, 2016. UDUAL, México.

Tommasino, H. y Stevenazzi, F. (2016). Reflexiones en torno a las prácticas 
integrales en la Universidad de la República, en Revista +E versión 
digital, (6), pp. 120-129. Santa Fe, Argentina: Ediciones UNL.



90

ARTICULACIÓN ENTRE INVESTIGACIÓN Y 
EXTENSIÓN: EXPERIENCIA DE TRABAJO CON 
COOPERATIVAS DE RECICLAJE DE CÓRDOBA

Eje temático:
Curricularización de la extensión e integralidad de las funciones 
de docencia, investigación y extensión.

Autor/a, autores/as:
GONZÁLEZ, Sofía D.  sofia_gonzalez@mi.unc.edu.ar
PERETTI, M. Florencia florencia.peretti@unc.edu.ar
AMATO, Celina N. celina.amato@unc.edu.ar
BURASCHI, Mónica monica.buraschi@unc.edu.ar

Filiación institucional: 
Instituto de Administración, Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional de Córdoba

Palabras claves:
Aprendizaje-Servicio; Cooperativas de reciclaje; Responsabilidad Social 
Universitaria.

Resumen ampliado:
En 2021 se realizó el proyecto de extensión “Cerrando el círculo: 

la cadena de valor de los residuos reciclables en la ciudad de Córdoba y 
el rol de los recolectores de base”. El mismo surge a partir de la demanda 
de un actor específico a la Universidad Nacional de Córdoba a través 
de su Secretaría de Extensión. Se decide destinar esta solicitud al equipo 
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de investigación que suscribe a este foro, debido a que estudia desde 
hace varios años la economía circular, sustentabilidad y cadenas de va-
lor, íntimamente relacionadas con las temáticas solicitadas por el actor 
de la comunidad. Así es como surge para este equipo la oportunidad de 
presentar un proyecto de extensión que derivó en un proyecto de Com-
promiso Social Estudiantil (CSE) interdisciplinario, para alumnos de 
las facultades de Ciencias Económicas y Derecho (UNC). El objetivo es 
contar la experiencia de integralidad entre las funciones de investigación 
y extensión, y cómo esta atraviesa los conceptos de aprendizaje-servicio y 
de Responsabilidad Social Universitaria (RSU). 

El proyecto nace como respuesta a la demanda concreta de una coo-
perativa de reciclaje de la ciudad de Córdoba, Cooperativa La Victoria 
(CLV), que procuraba comprender su condición de inequidad en la ca-
dena de valor de los materiales reciclables para mejorar su capacidad de 
negociación, al mismo tiempo de visibilizar el rol de los recuperadores 
urbanos en la comunidad y mejorar su condición económica y social. 
De esta manera surge el objetivo general del proyecto de extensión: desa-
rrollar de manera participativa un mapeo de las cadenas de valor de los 
materiales reciclables que gestiona la CLV.

La propuesta siguió un enfoque cualitativo, que es el indicado 
para comprender un fenómeno desde la perspectiva de los propios ac-
tores en relación con su contexto (Yin, 1989; Stake, 2005; Martínez Ca-
razo, 2006). Se utilizaron fuentes primarias y secundarias, se recolectó 
información a partir de entrevistas semiestructuradas. La información 
recolectada de las diversas fuentes fue procesada siguiendo las categorías 
propuestas por el enfoque de Cadenas Globales de Valor: descripción ge-
neral de la cadena, contexto institucional, oportunidades de upgrading 
(económico, social y ambiental) (Fernández-Stark y Gereffi, 2011; Ponte, 
Gereffi, y Raj-Reichert, 2019) y luego todo se integró en un gráfico de la 
cadena de valor de la CLV elaborado de manera participativa. 
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Al articularse con un CSE, parte de la tarea fue llevada a cabo por 
estudiantes bajo la coordinación de docentes e investigadoras de la UNC 
a fin de promover y desarrollar prácticas extensionistas que los involu-
cren en asuntos sociales de su comunidad. Los estudiantes realizaron en-
trevistas semi-estructuradas, visitas a la organización y una campaña de 
reciclaje para donar materiales a la cooperativa. De esta manera, tuvieron 
la oportunidad de sumergirse en la realidad de organizaciones del tercer 
sector, como lo son las cooperativas de reciclaje; pudieron conectar con 
la realidad de estas personas a través de las actividades que se realizaron 
en el marco del proyecto, pudiendo reflexionar sobre la importancia de 
estos actores en el proceso de reciclaje y ser partícipes de una instancia de 
retroalimentación de los saberes populares con los saberes académicos. 

El producto final fue un informe técnico entregado a la cooperativa 
(ver Peretti et al., 2021), en donde se delinearon estrategias a seguir para 
poder mejorar su cadena de valor y su posición competitiva en el merca-
do. Los resultados sirvieron de base para orientar acciones tendientes a 
mejorar las condiciones económicas y sociales de un sector productivo 
históricamente excluido de los sistemas de gestión de residuos. También 
para comprender aspectos legales asociados a la organización y a la cade-
na de valor en la cual las cooperativas están insertas. Esas acciones pueden 
ser sostenibles en el tiempo por la propia CLV dado que se propusieron 
en función del alcance de la organización para implementarlas. Tanto el 
análisis como los resultados arribados en el proyecto de extensión pueden 
ser de utilidad para cualquier cooperativa de reciclaje de contexto similar, 
por lo cual el proyecto podría ser replicado con otras organizaciones. 

La experiencia permitió abordar los tres ejes clave al momento de 
realizar una actividad de extensión y CSE: 1. Capacitación a los estu-
diantes sobre las teorías y la metodología aplicada, para poder profun-
dizar en conceptos y mejorar sus habilidades profesionales al servicio de 
la comunidad; 2. Conexión con la problemática tratada para concienti-
zar a los estudiantes sobre el contexto en el cual se insertan, abarcando 
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las dimensiones económica, social y ambiental; 3. Participación de la 
organización o las personas beneficiarias; los actores deben ser parte del 
proceso involucrándose en la formulación de objetivos y retroalimentar 
los resultados para asegurar que las recomendaciones finales sean de uti-
lidad. Es por ello que consideramos que se logró un proceso de apren-
dizaje como servicio. El mismo “se trata de actividades complejas que 
requieren la sistematización de objetivos y tareas tanto de servicio como 
de aprendizaje, que se engranan en un proyecto bien articulado que se 
ejecuta en diferentes fases y que fomentan una mirada crítica y reflexiva 
respecto a retos socioculturales y medioambientales con la finalidad de 
mejorarla a través de la participación y el compromiso cívico” (Torio 
López et al, 2013, p. 557).

Creemos necesario resaltar la contribución a la RSU desde diferen-
tes ejes, atendiendo a una necesidad de un sector vulnerable de la comu-
nidad extrauniversitaria, que además cumple un rol primordial para la 
sustentabilidad, y como resultado también promueve la formación de 
ciudadanos, futuros profesionales comprometidos con el bienestar de 
la comunidad. En línea con lo propuesto por Echeverría et al. (2016), 
consideramos que este tipo de actividades permiten al mismo tiempo 
avanzar en el acompañamiento de la universidad hacia la comunidad, 
como también alimentar la formación en valores de sus estudiantes y do-
centes, promoviendo la interconexión de los contenidos curriculares con 
las demandas comunitarias y sociales además de fomentar la cultura y el 
compromiso de la RSU como parte de la formación integral de los estu-
diantes (González Peña et al., 2021). Sabemos que es importante para la 
UNC que sus egresados se identifiquen de alguna manera con las pro-
blemáticas sociales, pudiendo brindar como trabajo integrador en el final 
de sus estudios una posible solución a problemas reales y concretos. Este 
aprendizaje-servicio se concreta gracias a los programas de la Secretaría de 
Extensión (como el de Puntos de Extensión), apuntando de esta manera 
al nuevo modelo de universidad donde el objetivo es el conocimiento y 
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el fortalecimiento del ejercicio de la RSU por parte de sus estudiantes y 
docentes, logrando de este modo concientizar y empatizar con el entor-
no social. (Peretti et al., 2023)
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Resumen ampliado:
En un contexto donde la mayoría de las universidades nacionales se 

encuentran transitando un proceso que instale la extensión en la currícu-
la, nuestro caso tiene otras características, ya que la asignatura Extensión 
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Rural forma parte del plan de estudio de los futuros ingenieros agróno-
mos. Esto se debe principalmente a la tradición que tiene en nuestro te-
rritorio las prácticas de extensión rural y cómo estas se vinculan con la 
carrera de Ingeniería Agronómica en particular.  

Aun así, seguimos encontrando dificultades al momento de prio-
rizar la extensión como una actividad válida y necesaria, no solo para 
la práctica de nuestros estudiantes, sino también para problematizar, 
brindar herramientas, orientar investigaciones, en función a las deman-
das sociales reales. En el marco de la investigación cualitativa, el objetivo 
fue promover una relación más activa, buscando un modelo académico 
orientado por la indagación de los problemas en sus contextos, el trabajo 
conjunto con las comunidades en los territorios y la definición explícita 
de problemas a atender. 

La extensión universitaria, desde la reforma de 1918, se constitu-
yó como una de las tres funciones sustantivas de la universidad (Martín, 
2016), pero en su historia se ha visto relegada en relación a la investiga-
ción y docencia (Romero y Verdier, 2017; Villaberde et al, 2018; Heguia-
behere et al, 2021).

La desvinculación entre estas tres funciones acarrea una desvalo-
rización de la extensión universitaria y también áulica en la carrera de 
Agronomía de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). En 
este sentido, venimos trabajando en la extensión por cumplir un rol me-
nos expectante para la sociedad (en relación a la docencia y a la investi-
gación), y para la formación de nuestros profesionales. Este trabajo se 
planteó a partir de una innovación pedagógica aplicada en la asignatura 
Extensión Rural de la carrera de Ingeniería Agronómica de la UNRC 
e implicó generar instancias de conexión o articulación de la teoría y la 
práctica de forma dialéctica. Para esto, se implementó la elaboración de 
un proyecto de extensión como trabajo final de la asignatura, de forma 
tal que acerque a los estudiantes a situaciones concretas, reales y a próxi-
mos escenarios de trabajo.
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Es importante remarcar que la extensión, como uno de los pi-
lares fundamentales de la universidad nacional, es una función que 
debiera tener la misma importancia que la docencia y la investigación 
y, sin embargo, aún se busca instalar como tal, ya que no es tratada 
como corresponde.

A nivel organizativo interno, la extensión insume un tiempo que 
no es contemplado en el tiempo de trabajo de un docente universitario 
y, por lo tanto, la práctica de la misma implica una cuestión organizativa 
mucho más fuerte. A pesar de estar curricularizada, no alcanza para ubi-
carla en el lugar que debiera tener, ya que “compite” con la docencia y la 
investigación.

Es por eso que nos planteamos como estrategia potenciar la for-
mación de grado y revalorizar la extensión desde el aula, es decir, desde 
la formación de los futuros extensionistas de la carrera de Agronomía. 
Partimos de lo que podemos hacer desde el aula para favorecer y aportar a 
la extensión y, de esta manera, disminuir la desvalorización que esta tiene 
en todas sus aristas.

Entendemos a la extensión como un proceso educativo y comuni-
cacional a partir del cual se generan vinculaciones con el/los otros (exten-
sionista/productores, docente/alumnos, en fin, educadores/educandos, 
etc.), pero si nos adentramos en su análisis, van apareciendo diferentes 
maneras de historizarla y contextualizarla, entre lo que se destaca la ex-
tensión crítica, como un “proceso de diálogo de saberes, crítico, hori-
zontal que vincula educadores de variado tipo (universitarios, técnicos, 
dirigentes de movimientos y organizaciones sociales, etc.) con sectores 
populares, en la búsqueda y construcción de una sociedad más justa, so-
lidaria e igual…” (Tommassino, 2019).

La extensión implica procesos de participación que adquieren cier-
tas particularidades ya que está atravesada por lineamientos instituciona-
les y modos de comunicación. Con sus características y matices, la exten-
sión propicia algunos niveles y formas de participación, fundiéndose en 
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este ámbito con distintas tonalidades, las trayectorias personales de los 
actores, las diversas experiencias compartidas, etc. (Barbeito, 2021). 

Por eso, hacer extensión implica replantearla y revisarla continua-
mente, ya que, por sí misma (…) “sigue un orden de actuación socio-
histórico- antropológico creado y por tanto revisable y re definible, pero 
con un pasado que la reconoce históricamente como modalidad de inter-
vención” (Cimadevilla, 2010).

Hasta aquí hemos hablado de la extensión en general, caracterizan-
do lo que hemos llamado desvalorización de la extensión en relación al 
funcionamiento total de la universidad, y ahora nos adentraremos en 
nuestra aula. En la misma, se reproducen algunos síntomas de la des-
valorización en pequeña escala. Esto convierte al espacio áulico en un 
lugar con posibilidades favorables de intervención, en el cual tenemos 
mayor incidencia.

Uno de los motores de este trabajo fue la desmotivación de los estu-
diantes frente a la asignatura extensión rural, en una carrera con una fuerte 
mirada técnica, sesgada hacia sistemas productivos hegemónicos. Consi-
deramos que una buena manera de abordar esta problemática es propiciar 
una mayor integralidad, compartiendo con Tomassino (2008) dos convic-
ciones generales que se relacionan: 1) la Universidad tiene la posibilidad 
de contribuir a los procesos de cambio de la sociedad de la cual es parte y 
2) esta posibilidad tendrá más factibilidad de concretarse si generalizamos 
procesos formativos integrales y críticos en nuestra institución.

En base a lo desarrollado anteriormente, para lograr el mejoramien-
to de la enseñanza, consideramos pertinente motivar a los alumnos a 
habitar los espacios áulicos. En este sentido, la propuesta que presenta-
mos es la elaboración de un proyecto de extensión que atraviese de forma 
transversal la cursada de la asignatura. Esto implica vincularse con los di-
ferentes actores del territorio, potenciando la relación de la teoría con el 
hacer, lo que permitiría generar motivación a los estudiantes sintiéndose 
más cerca a los futuros espacios de trabajo.
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La propuesta innovadora implica incorporar la práctica de la ex-
tensión en territorio. “(…) Las innovaciones se refieren a un tipo de 
cambio educativo intencional y deliberado que involucra un conjunto 
de procesos complejos tendientes a la introducción de mejoras educati-
vas” (Pizzolito, 2015).

Se pretende poner en marcha como actividad integradora la vincu-
lación de los estudiantes con el territorio para así poder poner en práctica 
lo que se aprende en las aulas. Para Zabalza y Zabalza (2012), “las inno-
vaciones orientadas a la mejora de los aprendizajes deben centrarse en 
el por qué y el para qué del cambio” y de esta manera se podrían lograr 
aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. 

El espacio para el proyecto innovador fue el aula, en tanto escenario 
inmediato, concreto, en donde entre los alumnos, los conocimientos y los 
docentes se conforma el triángulo pedagógico (Camilloni, 2014). Se plan-
teó indagar acerca de sus trayectorias participativas e incluir la noción de 
intervención, ya que permite analizar desde dónde se para cada uno al hacer 
extensión. Es importante reconocer que al intervenir no somos inocuos, 
ya que acarreamos ideas, posiciones que nos colocan en uno u otro lugar. 

El proyecto pedagógico innovador está enmarcado dentro del en-
foque constructivista del aprendizaje y de la enseñanza por considerar-
lo más acorde para lograr aprendizajes significativos, esto es, el sentido 
que el estudiante le puede incorporar al nuevo conocimiento para po-
der retransmitirlo.

A modo de conclusión, nos parece oportuno plantear la necesidad 
de comenzar a trabajar en las aulas las problemáticas que interpelan a 
la universidad. Y la extensión es un fiel ejemplo de ello. Vivimos en un 
mundo de permanentes cambios, lo cual exige nuevos conocimientos y 
nuevas formas de producción de los mismos. Problematizar y resignificar 
la importancia de salir al territorio y relacionarse con los sujetos que en 
él habitan podría estimular el desarrollo y la formación integral de los 
futuros ingenieros agrónomos.
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La implementación de prácticas socio comunitarias, proyectos de 
extensión, voluntariados universitarios, prácticas profesionales o pa-
santías, ponen de manifiesto la función social de la universidad, lo que 
permite integrar la teoría con la praxis y conocer esta realidad que nos 
atraviesa como sujetos sociales para poder operar en ella. 

En ese hacer dentro del aula debiéramos sumarle de manera con-
tundente el hacer afuera de ella. ¿Qué mejor conocimiento de nuestro 
campo disciplinar que el del propio territorio? Revalorizar toda práctica 
que implique vincularse con la realidad, encontrar desde “nuestro” hacer 
docente el verdadero lugar que estas prácticas ocupan y desde ahí com-
partirlas con “nuestros” estudiantes, en “nuestras” asignaturas.

Resulta imperante transitar hacia la formación de un profesional 
que asuma una nueva manera de entender la extensión, con capacidad 
de análisis, con pensamiento crítico y creativo que los aproxime a los di-
ferentes actores para poder vincularse con el medio de forma segura y 
constructiva. Innovar en la asignatura Extensión Rural, desde la ense-
ñanza–aprendizaje, permitirá acercar a los estudiantes a esa manera de 
entender la extensión.

Esto nos invita a coordinar esfuerzos con una visión holística para 
problematizar y reformular la integración y práctica de la docencia, in-
vestigación y extensión en la formación de los ingenieros agrónomos 
como futuros extensionistas.

Bibliografía:
-Barbeito, A. (2021). Pensando la participación en la extensión: una aproxi-

mación desde el Programa Pro Huerta AER-INTA Río Cuarto. Traba-
jo Final de Licenciatura. Facultad de Ciencias Humanas. Dpto Cien-
cias de la Comunicación. UNRC].

-Bruno, D (2016). Curricularizar la extensión para integrar y territorializar 
la práctica universitaria. Cuadernos de H Ideas, 10 (10). https://pe-
rio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/cps/article/view/3727



102

-Camilloni de, A. (2014). Las metáforas conceptuales en la construcción del 
discurso pedagógico. Revista de Educación. Año 5 N° 7 pp17-32

-Cimadevilla, G. (2010). Dialéctica de la participación. En Thornton, R. y 
Cimadevilla, G. (Eds). Usos y abusos del participare. (pp. 55-65). Bue-
nos Aires, Argentina: Ediciones INTA.

-Heguiabehere, A.; Porporato, A. y Villaberde, M. (2021). La Extensión en 
debate: replanteando la integración con la docencia y la investigación. 
V Congreso de Extensión da AUGM. Modalidad Virtual 13-15 sep-
tiembre.

-Martín, M. (2016). Extensión como integración en la formación académica. 
Extensión en Red N°7 ISSN 1852-9569.| UNLP.

-Pizzolitto, A. y Macchiarola, V. (2015). Un estudio sobre cambios planifica-
dos en la enseñanza universitaria: origen y desarrollo de las innovacio-
nes educativas. En Revista Innovación Educativa. Instituto Politécnico 
Nacional. Méjico. Vol. 15 N° 67.

-Romero, S. y Verdier, M. (2017). La universidad y el conocimiento ¿para 
qué mundo? III Congreso de Extensión Universitaria AUGM.  UNL, 
Argentina. 

-Tommassino, H (2019). Grupo de Trabajo CLACSO (Consejo Latinoa-
mericano de Ciencias Sociales). Unión Latinoamericana de Extensión 
Universitaria (ULEU) www.exactas.unlp.edu.ar/articulo/2019/11/5/
secreaelgrupodetrabajoclacsoextensioncriticateoriaypracticasenameri-
calatinaycaribe 

-Tommasino, H. (2008). Generalización de las prácticas integrales. Los apor-
tes de la extensión para su implementación. Revista En Diálogo, 1(3).

-Villaberde, M.; Heguiabehere, A. y Porporato, A. (2018) (Re) significan-
do la extensión desde la práctica docente. VII Congreso Nacional y VI 
Congreso Internacional de Enseñanza de las Cs Agropecuarias: 1a ed.: 
UniRío Edit. E-book 978-987-688-313-9.

-Zabalza, M. y Zabalza, A. (2012). Innovación y cambio en las instituciones 
educativas. 1ª ed. Rosario Homo Sapiens Ediciones.



103

PROYECTO DE EXTENSIÓN DE CÁTEDRA: 
“PRÁCTICAS DE LABORATORIO I 
EN EL HOGAR SAN ROQUE”

Eje temático: 
Curricularización de la extensión e integralidad de las funciones de 
docencia, investigación y extensión.

Autor/a, autores/as:
Juarez, Rodrigo - rjuarez@ugr.edu.ar
Silveyra, Marina  - msilveyra@ugr.edu.ar
Esquivel, Sergio - sesquivel@ugr.edu.ar 
Benitez, Nancy - nbenitez@ugr.edu.ar

Filiación institucional: 
Universidad del Gran Rosario

Palabras Claves: 
Discapacidad - Dispositivos ortésicos - Extensión

Resumen ampliado:
Objetivos:

General: Brindar equipamiento ortésico a los y las residentes del 
Hogar San Roque, confeccionado en el contexto de las prácticas pre-pro-
fesionales de los y las estudiantes de la Licenciatura en Ortesis y Prótesis 
de la Universidad del Gran Rosario.  

Específicos: Evaluar y detectar las necesidades en términos de equi-
pamiento ortoprotésico de los y las residentes del Hogar San Roque, 
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según criterio profesional de los y las docentes y estudiantes del LABOP, 
en conjunto con los y las profesionales del Hogar San Roque. 

Diseñar equipamiento ortésico según las necesidades de los y las re-
sidentes del Hogar San Roque.

Garantizar evaluación y seguimiento de los equipamientos ortési-
cos entregados a los y las residentes del Hogar San Roque

Fundamentos teóricos
Con el transcurso del tiempo, el concepto de discapacidad ha ido 

evolucionando. En las últimas décadas se ha ido subrayando, a diferen-
cia de modelos y paradigmas anteriores, que son los factores sociales los 
que restringen, limitan o dificultan la plena participación de una per-
sona con discapacidad en la sociedad. Esta perspectiva ha dado lugar a 
la constitución de un modelo que entiende a la discapacidad como una 
construcción social.

De acuerdo a Palacios (2008), este Modelo Social de la Discapaci-
dad se encuentra íntimamente relacionado con la asunción de ciertos 
valores intrínsecos a los derechos humanos, que aspiran a potenciar el 
respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal, propi-
ciando así la inclusión social y asentándose sobre la base de determinados 
principios, tales como: vida independiente, no discriminación, accesibi-
lidad universal, normalización del entorno, entre otros.  

En este sentido, la autora menciona que los Principios que la Con-
vención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad (CDPCD) toman la filosofía de este Modelo Social, los cuales resul-
tan de gran relevancia, tanto al momento de elaborar políticas públicas 
en la materia así como para interpretar o aplicar sus cláusulas.

La CDPCD, a la que Argentina suscribió en 2007 y ratificó en 
2008, define en su artículo 1 que las personas con discapacidad inclu-
yen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 
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impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás. 

Por su parte, el artículo 25 reconoce el derecho de las personas con 
discapacidad a disfrutar del más alto nivel posible de salud sin discrimi-
nación alguna. Y en su artículo 26 se explicita que los Estados miembros 
deberán organizar, intensificar y ampliar servicios y programas generales 
de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, 
el empleo, la educación y los servicios sociales. 

Esto último implicaría el compromiso de garantizar el acceso a 
servicios de rehabilitación, incluyendo la provisión de prótesis y orte-
sis, que permitan a las personas con discapacidad ejercer sus derechos 
fundamentales y mejorar su calidad de vida, ya que el acceso a estos dis-
positivos y ayudas técnicas implican un impacto en su funcionalidad e 
inclusión en la sociedad.

En este marco, la Universidad desde su función extensionista y su 
compromiso social tiene un papel clave en la promoción y protección de 
los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la salud y 
la rehabilitación. A través de la formación de profesionales de la salud y 
otros campos relacionados, con una perspectiva inclusiva y respetuosa.

Por otra parte, tiene la oportunidad de contribuir a la investigación 
y el desarrollo de mejores prácticas en la atención y promoción de servi-
cios de salud accesibles. 

La formación de profesionales expertos en planificación, diseño 
y producción de equipamientos ortoprotésicos, facilitadores o ayudas 
técnicas, elementos de protección postural y movilidad aumentativa ad-
quiere suma relevancia. La indudable importancia que tiene el equipa-
miento se evidencia de forma determinante en la accesibilidad, indepen-
dencia y autonomía de las personas.

Este recurso terapéutico permite prolongar el tiempo de acción de las 
terapias, fomentando el aprendizaje motor, previniendo complicaciones 
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originadas por las alteraciones semiopatológicas, favoreciendo así el con-
trol y disminución de dolor, entre otros atributos.

En el marco del proceso de formación de los/las licenciados/as y téc-
nicos/as en órtesis y prótesis, las prácticas pre-profesionales constituyen 
una instancia fundamental. Estas permiten complementar la formación 
práctica con la preparación académica-teórica, la aplicación del conoci-
miento, el desarrollo y habilidades que comprometen la competencia 
profesional enfocadas en la evaluación, diseño, confección y seguimiento 
de equipamientos ortoprotésicos. En la UGR dichas prácticas se llevan a 
cabo en el Laboratorio de Ortesis y Prótesis (LABOP). 

A partir de lo fundamentado hasta el momento, y con el objetivo de 
vincular los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en este espacio 
curricular con la realidad social y comunitaria, favoreciendo a la forma-
ción integral de los y las estudiantes así como a la promoción de sentido 
de responsabilidad social, se generan vínculos con el Hogar San Roque.

El mismo se encuentra ubicado en Capitán Bermúdez, ciudad del 
departamento San Lorenzo, dentro del Gran Rosario, en la provincia de 
Santa Fe. Esta es una institución perteneciente a La Fundación Providen-
cia Divina, ONG privada, sin fines de lucro que se dedica a la atención 
integral de niños, adolescentes y adultos en situación de discapacidad. 
En el Hogar viven actualmente alrededor de 50 personas que, además de 
la situación de discapacidad física o mental, se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social debido a un historial de abandono y, en muchos 
casos, contextos de abuso y violencia.  

Dentro de este marco se ha identificado, de manera conjunta con 
la institución, dificultades en el acceso a dispositivos ortésicos para los y 
las residentes de la institución. Estas se vinculan fundamentalmente con 
cuestiones de tinte burocrático (como el tiempo de entrega) y con aspec-
tos económicos, debido al elevado costo de dichos dispositivos.

Ante esta situación problemática, desde la Universidad y parti-
cularmente a través de la asignatura Práctica en Laboratorio I, de la 
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Licenciatura de Órtesis y Prótesis, se han llevado a cabo acciones a fin 
de vincular las necesidades particulares del Hogar San Roque, con el po-
tencial de producción en el marco de actividades docentes-investigativas 
del Laboratorio de Órtesis y Prótesis. Articulando de esta manera las tres 
funciones universitarias: docencia, investigación y extensión, junto con 
disciplinas y saberes del entorno de manera integral. 

En este sentido, este proyecto busca generar procesos de enseñanza-
aprendizaje construidos democrática y colectivamente, propiciando la 
integración del compromiso social desde un enfoque de derechos como 
parte de la formación de futuros/as profesionales. A la vez que se aprende 
y comprende, en el marco de la complejidad, de un proceso real de salud-
enfermedad-atención, así como la puesta en práctica de herramientas 
para el razonamiento clínico en un contexto real de práctica. 

Metodología / estrategias de intervención
En primera instancia el equipo interdisciplinario del Hogar San 

Roque identificó y evaluó los potenciales beneficiarios de la interven-
ción ortésica. Este equipo se encuentra conformado por profesionales 
especialistas en kinesiología neurológica, terapia ocupacional, fisiatría, 
acompañamiento terapéutico, psicología, entre otros.  

Una vez identificados los/as cuatro potenciales candidatos, fueron 
derivados al Laboratorio de Ortesis y Prótesis. Se coordinó la cita con los 
docentes de la Práctica de Laboratorio I en las semanas en que los y las estu-
diantes se encontraban realizando sus prácticas pre-profesionales. En cada 
cita que tuvieron los/as residentes en el Laboratorio se recibió también a 
miembros del equipo interdisciplinario del Hogar San Roque que acom-
pañaban a los/as residentes, al mismo tiempo que compartían opiniones 
sobre el equipamiento y experiencias de la atención brindada en el Hogar. 

El equipo de docentes y estudiantes evaluó a los cuatro residentes 
del Hogar y se comenzó con el proceso de confección y adaptación del 
equipamiento ortésico para cada uno/a de ellos/as. 
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La realización de los equipamientos ortésicos requirió del uso de 
elementos que fueron aportados por la Universidad del Gran Rosario, 
así como el uso de máquinas y espacio físico. 

Actores involucrados en el proceso
En este proyecto, la Universidad del Gran Rosario a través del La-

boratorio de Ortesis y Prótesis y la cátedra de Práctica de Laboratorio I 
articula con el Hogar San Roque, de la ciudad de Capitán Bermúdez, 
Provincia de Santa Fe.

Conclusiones o resultados logrados:
Se equipó a cuatro residentes del Hogar San Roque con ortesis de 

miembros inferiores según necesidades detectadas por el equipo interdis-
ciplinario del Hogar, en conjunto con el equipo de docentes y estudian-
tes de Prácticas en Laboratorio I. Las ortesis fueron confeccionadas y en-
tregadas en el plazo de dos semanas. Actualmente, el equipo de docentes 
está en contacto con el equipo interdisciplinario del Hogar San Roque 
para seguir la evolución de los residentes en cuanto al uso y requerimien-
tos de los dispositivos (adaptaciones, ajustes). 

Los y las residentes del Hogar pudieron acceder en un corto pe-
riodo de tiempo a equipamiento confeccionado en el marco del trabajo 
interdisciplinario, contando también con instancias de formación en re-
curso humano. 

Se prevé que el equipamiento brindado permita que los beneficia-
rios puedan potenciar el desarrollo de habilidades y lograr mayor auto-
nomía en su vida cotidiana. 

Esta acción deja abierta la posibilidad de generar equipamientos a 
futuro en función de las necesidades de los y las residentes, bajo el marco 
del convenio realizado entre las instituciones involucradas. Es deseable, 
también, que este proceso pueda replicarse en un futuro cercano, tanto 
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con personas del Hogar San Roque que requieran equipamiento, como 
de otras instituciones o personas.  
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Grupo Editorial Cinca. Madrid. 

Unión Europea, Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, 13 Diciembre 2006. https://www.refworld.org.es/
docid/5d7fbf13a.html 
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Resumen ampliado:
Introducción

En esta comunicación presentamos a la extensión universitaria con 
amplio valor formativo para los futuros docentes e investigadores que 
cursan la materia Didáctica II (Plan de Estudios 2000) del tercer año de 
la carrera Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación, inser-
ta en el trayecto de las prácticas del Nivel Secundario; de la Universidad 
Nacional de Salta. 

Porque hablamos de extensión, nuestros estudiantes desde 2014 
y a partir de un dispositivo, “Prácticas de intervención socioeducativas 
en el nivel secundario”, se insertan en el segundo cuatrimestre en las 
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instituciones educativas de Educación Secundaria para “observar, colabo-
rar, acompañar, dialogar, comprender el trabajo docente, las trayectorias 
educativas de los jóvenes/adolescentes, para generar propuestas de mejora”. 
Pensamos en la formación de los futuros docentes, situada y compro-
metida con la complejidad de la cotidianeidad escolar, que posibilita 
otra forma de pensar/co-construir los conocimientos. Puesto que los 
estudiantes, futuros docentes, estando en las prácticas ponen en juego 
sus creencias, valores, ideas, teorías, prácticas, experiencias, propuestas, 
acciones cargadas de sentimientos que los interpelan y calan en lo pro-
fundo; viviendo y conviviendo con los otros, en la tarea institucional.

1-Breve recorrido por el programa de estudios 
El programa de la materia Didáctica II, de 2022, tiene como pri-

mer eje: “Orígenes, tensiones y desafíos del nivel secundario”, en el que 
problematizamos los fundamentos de las Modalidades de la Educación 
y destacamos su importancia en la formación docente en diferentes ni-
veles educativos. 

En el segundo eje, “El profesor en Ciencias de la Educación y la pro-
gramación”, abordamos la planificación de la enseñanza. Los estudiantes 
reflexionan sobre la importancia de la elaboración, desarrollo y evalua-
ción para el futuro desempeño profesional. Analizamos la concepción 
de la planificación de la enseñanza en el paradigma socio-crítico como 
una hipótesis flexible, sujeta a reajustes necesarios. Esto posibilita a los 
estudiantes posicionarse política, epistemológica y metodológicamente 
como profesionales críticos y reflexivos.

El eje tres, “Intervención didáctica en escenarios complejos”, coinci-
de con el ingreso de los estudiantes a las diferentes instituciones del nivel 
secundario para el desarrollo de las prácticas y comprende las siguientes eta-
pas: 1) la ayudantía, 2) el taller y 3) el informe final. Las mismas se desarro-
llan conjuntamente con el cuarto eje, “Hacia la construcción de la mejora 
escolar”, que aborda las problemáticas del nivel y las propuestas específicas.
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Las prácticas de intervención socio-educativa que realizan los estu-
diantes en el marco de la materia Didáctica II, del segundo cuatrimestre, 
son prácticas de extensión y proceso de curricularización, porque los es-
tudiantes en los espacios de formación, insertos en las instituciones edu-
cativas, “colaboran en las prácticas docentes, desarrollan propuestas de 
mejora”. Aquí es donde construyen “un posicionamiento del rol docen-
te, investigador, o extensionista”, frente a la cotidianeidad escolar. Ponen 
en juego las propias trayectorias socioeducativas y, con la observación, in-
terpretación, el análisis, la reflexión, explicación, argumentación, la gene-
ración de interrogantes, hipótesis, dudas, indagación de situaciones pro-
blemáticas, evaluación, otros toman decisiones y actúan e interactúan.  
Es decir que, en esta propuesta, se conjuga el pensar, sentir y hacer, dando 
lugar a la relación teoría y práctica en el proceso de “curricularización”. 
Las actividades que realizan los estudiantes universitarios fuera del aula y 
en el territorio se relaciona directamente con la formación docente situa-
da, Loustaunau y Rivero (2016).

Este dispositivo se incorpora al trayecto académico del programa 
de estudios y forma parte de la extensión universitaria, Arocena y Tom-
masino (2011).

2- Las etapas de las prácticas de intervención socio-educativa
En la primera etapa de las prácticas, los estudiantes realizan “La 

Ayudantía”. Consiste en colaborar con las diferentes tareas en la ins-
titución escolar y, a la vez, realizar entrevistas, encuestas a los miembros 
de la comunidad educativa. En la Universidad, los estudiantes sociali-
zan las experiencias positivas o negativas (vivencias y dificultades de los 
estudiantes, pobreza, soledad, noviazgo, violencia, otros). Posicionados 
como docentes, emiten reflexiones, análisis, argumentos, explicaciones y 
generan conocimientos.  

En la segunda etapa, la planificación de los talleres surge de 
un diagnóstico que realizan los estudiantes y son dialogados con las 
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autoridades y docentes, para definir el tema. Para planificar una pro-
puesta de taller, los estudiantes ponen en juego sus propios conoci-
mientos, actitudes, valores, ideas, acciones y metodologías. Se trata 
de posicionarse como docentes en la construcción del rol, pensar en 
situación, analizar, comprender y tomar decisiones de cómo se desa-
rrollará el taller, para qué grupo de estudiantes y en qué contexto esco-
lar. Implica un modo particular de afrontar los aspectos pedagógicos, 
políticos, sociales y culturales.

Por lo tanto, la planificación del taller, su desarrollo y evaluación 
va más allá de la práctica en sí misma, moviliza la propia subjetividad, 
las propias trayectorias al momento de tomar decisiones como forma-
dores. Es una forma de ir adquiriendo un posicionamiento frente a la 
realidad escolar, al conocer, actuar e intentar generar algunas respuestas a 
las tantas demandas existentes en las instituciones educativas.  Estas prác-
ticas interpelan a los sujetos, futuros formadores, sujetados a sus propias 
creencias, teorías, prácticas, experiencias; internalizadas en sus trayectos 
de formación para de-construir (desnaturalizando rituales, rutinas, sím-
bolos, jerarquías y saberes).

Los futuros docentes universitarios, comprometidos con la realidad 
y la transformación social no solo aprenden teorías, sino que interactúan 
en la trama institucional y generan conocimientos y experiencias relevan-
tes. Tanto la universidad como la sociedad construyen el conocimiento 
en articulación con los saberes académicos y populares. Es decir que el 
conocimiento universitario, de algún modo permite entrar en diálogo 
con el otro; para que interactúen “juntos”, en la indagación, interpre-
tación y comprensión de las dificultades de las instituciones educativas, 
apuntando a la mejora.

3-Revisones teóricas sobre la extensión universitaria 
Los estudiantes de la materia Didáctica II dialogan con los directo-

res de los colegios y luego analizan “juntos” qué acciones pueden realizar 
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los estudiantes futuros docentes.  No se trata de concurrir a las institucio-
nes e “imponer determinadas actividades a realizar”, sino que el trabajo 
de la ayudantía apunta a la colaboración, en las necesidades y demandas, 
como el desarrollo de los proyectos, (Loustaunau et al., 2009).

El qué hacer, cómo, de qué forma, no está definido en el dispositivo 
planteado; sino cómo los estudiantes reconocen las dificultades y definen 
abordarlo, según sus conocimientos. Para el autor Boaventura de Sou-
sa Santos, la extensión debe pensarse a partir de una mirada del cono-
cimiento como “pluriuniversitario”, es decir, contextualizado, flexible, 
menos jerarquizado, que pone al docente e investigador en diálogo per-
manente con todos los sectores de la sociedad (De Sousa Santos,2005).

Desde la curricularización podemos hacer referencia a un curricu-
lum comprehensivo, porque si bien existe un programa de la materia y 
orientaciones generales para realizar el trabajo en las instituciones, no es 
algo cerrado, sino que está sujeto a lo que emerge en las instituciones edu-
cativas. Y su abordaje corresponde a una visión holística, integradora de 
la educación, generada en relación con las dificultades de la comunidad 
educativa, de los estudiantes, docentes, etc. Por ejemplo, las propuestas 
de los talleres, varían:  técnicas de estudio, métodos anticonceptivos, ESI,  
proyectos de vida, género, orientación vocacional,  violencia, entre otros.

De esta forma, se va configurando un proceso de construcción coo-
perante, asociado, con la acción participativa de los actores involucrados, 
en función de problemas socioeducativos que requieren transformación 
y que nos desafían como docentes e investigadores (Mastrocola, 2014). 
Estas prácticas preprofesionales constituyen un amplio valor formativo 
para los estudiantes, porque se efectúan en contextos reales y comple-
jos. Los estudiantes interactúan con sus propios trayectos formativos, 
comparten saberes, piensan y toman decisiones singulares y con un posi-
cionamiento particular. Todo esto supone desafíos para los estudiantes, 
porque requiere revisar los marcos teóricos, enfoques metodológicos y el 
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sentido que le atribuye a la propia práctica docente, asumiendo el proce-
so formativo, dinámico, integrador y multifacético.

Las clases conforman un espacio significativo, con la participación 
de las distintas experiencias vividas y atravesadas en las prácticas por los 
estudiantes. Las construcciones teóricas, los intentos de teorizar las prác-
ticas, las explicaciones, los argumentos, conjugan un trabajo integrador. 
Es un desafío la reflexión crítica y sistemática sobre los procesos de exten-
sión y su curricularización, para lograr la resignificación de las experien-
cias desarrolladas desde la cátedra universitaria (Kaplún, 2012). 

En síntesis, pensamos que la extensión universitaria va más allá de 
acciones aisladas. Implica una propuesta sostenida de trabajo, desde su 
planificación y la ejecución de propuestas integradas/intervención social 
diversas, que permiten la significatividad de los procesos de formación a 
partir del compromiso con la mejora escolar (Loustaunau, 2009).

4-Reflexiones finales
Se observa la complejidad y singularidad de las prácticas en institu-

ciones del nivel Secundario, desde el proceso de extensión universitaria, 
puesto que los futuros docentes construyen significativamente los sabe-
res en inter-acción con los sujetos, las situaciones y el contexto. Y se hace 
necesario animarse a crear, inventar, salirse del guión o libreto, probar y 
ser puesto a prueba en cada circunstancia (Alliaud, 2018).

Bibliografia:
-Alliaud, A. (2018).  Enseñar hoy.  Apuntes para la formación. Ed. Paidós 

Bs.  As.
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dad de la República. Montevideo, Uruguay. 
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Resumen ampliado:
La Universidad Pública tiene como objetivos esenciales: democra-

tizar el conocimiento y la formación integral de profesionales al servicio 
del bien común. En este sentido se habla de ‘democratización’ como un 
proceso de ampliación y universalización de derechos. En el contexto 
contemporáneo, hablar de educación superior y universidad pública 
implica hablar de cómo garantizar la ampliación de derechos y, en parti-
cular, de cómo garantizar la educación superior como derecho humano 
fundamental. La Universidad Nacional de San Juan, tal como lo dice en 
su estatuto, se propone la formación integral de profesionales que aspiren 
al bien común desde una perspectiva humana e integral, comprometidos 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS SOCIOEDUCATIVAS EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN-
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con el ser nacional y con su realidad local y regional. En este sentido, es 
interesante retomar que:

La extensión en la Universidad Nacional de San Juan tiene como 
objetivos básicos:

A-Entender en los asuntos vinculados en la inserción de la Univer-
sidad en el medio, tendiendo a una auténtica interacción creadora entre 
la Universidad y la comunidad, de manera de vincular el quehacer cultu-
ral, científico y creativo a la realidad social, para producir las transforma-
ciones que ella reclama.

B-Entender en la búsqueda de mecanismos que posibiliten poner 
el potencial científico y universitario al servicio de la dignificación del 
hombre, del mejoramiento de la calidad de vida, de la producción, de las 
necesidades sociales y de los requerimientos del estado, y

C-Procurar la coordinación de las actividades de extensión en la 
Universidad, con el fin de posibilitar acciones conjuntas e interdiscipli-
narias para no superponer esfuerzos. 

En este sentido la Extensión Universitaria ha crecido en nuestras 
universidades públicas nacionales y, en particular, en la Universidad Na-
cional de San Juan. Esto se evidencia en la cantidad de proyectos de ex-
tensión universitaria desarrollados desde las distintas unidades académi-
cas (28 aprobados y financiados por la SPU en el 2022), en el crecimiento 
de programas y proyectos especiales dependientes de la Secretaría de Ex-
tensión Universitaria y la aprobación, en noviembre 2020 de las Prácticas 
Sociales Educativas (PSE) a través de Ordenanza 12-20-CS.

Este crecimiento de la extensión universitaria necesita de políticas 
específicas que acompañen, promuevan y desarrollen acciones de mayor 
vinculación social territoriales  e institucionales y de formación en exten-
sión crítica, PSE que tiendan a la integralidad de las funciones esenciales 
de la UNSJ: formación-extensión-investigación.

Con el objetivo de fortalecer y jerarquizar la extensión crítica uni-
versitaria a partir de la formación en PSE se propone el programa “Más 
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Extensión” a partir de cuatro ejes: reconocimiento de la situación actual 
de la extensión UNSJ; comunicación estratégica de la extensión univer-
sitaria; formación en Prácticas Socioeducativas; y la creación de acciones 
de promoción específicas como la experiencia piloto de un Centro Ex-
tensión Territorial Universitaria y propuestas de jerarquización y fortale-
cimiento de la Extensión Crítica en cada Unidad Académica.

Desde este programa, se reconocen los siguientes puntos en este 
proceso en desarrollo:

-En relación al primer eje se han realizado encuentros de intercam-
bio de experiencias, jornada de reflexiones entre equipos extensionistas 
docentes, estudiantes, No Docentes, egresados/as. Se define comenzar 
el proceso interno en la comunidad universitaria y de reconocimiento 
de trayectorias extensionistas propias y de cada unidad académica. En 
este punto aparece el poco reconocimiento de docentes extensionistas y 
extensionismo en general, la burocratización de proyectos de extensión 
sobre todo en los aspectos administrativo financieros que se dimensio-
nan como aspectos ajenos al rol docente. La debilidad en la sistematiza-
ción de experiencias extensionistas y un gran desconocimiento de esta 
función universitaria por gran parte de la comunidad universitaria y san-
juanina en general. También aparece la falta de formación en relación a 
epistemes, metodologías y sentidos de la extensión crítica.

-Sobre el segundo eje, comunicación de la extensión universitaria, 
se logra conformar un equipo de apoyo a la comunicación de la extensión 
dependiente de la SEU y armar un plan de comunicación en principio 
de la SEU para luego articular con las unidades académicas. Se evidencia 
la complejidad para articular con las áreas de comunicación institucional 
de la UNSJ y cada unidad académica, reconociendo que las líneas edito-
riales institucionales están sobre-excedidas en sus agendas (sobre

todo enfocadas en las agendas de las autoridades) y pocos recursos 
materiales y de personal.
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-En el tercer eje, formación en Prácticas Socioeducativas, se desa-
rrollan conversatorios, un curso y talleres sobre relación entre extensión 
crítica y PSE, experiencias de PSE en otras universidades, experiencias de 
sistematización de la extensión. Se suma el acompañamiento del docen-
te asesor externo Nestor Cecchi y se desarrollan diversos encuentros de 
sensibilización sobre PSE en relación a la ordenanza 12-20 en cada uni-
dad académica para detectar dificultades y potencialidades en la posible 
implementación de las PSE. Se promueve la designación de docentes re-
ferentes de PSE, el armado de grupos motores de PSE y la proyección de 
normativas acordes a cada dinámica específica de las UA y en coherencia 
con la ordenanza general de la UNSJ.

-En relación al cuarto eje, se propone la experiencia piloto de un 
“Centro Territorial de Extensión Universitaria”, como un paso trascen-
dental político-institucional donde se materializan las acciones de arti-
culación como aporte al desarrollo territorial de San Juan (zona Rivada-
via-Capital) y para dinamizar compromisos al interior de la comunidad 
universitaria en relación a la Extensión Crítica y las PSE. En este marco se 
conformó el equipo coordinador integrado por docentes y estudiantes be-
carios/as, se definió el área de acción y se convocó a la mesa coordinadora 
de CTEU, integrada por representantes de organizaciones sociales, insti-
tuciones y colectivos de trabajo territorial que trabajan conjuntamente en 
una primer etapa de consolidación de mesa y diagnóstico participativo. 
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Resumen ampliado:
La cátedra libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria (CLAy-

SA) se funda en 2013 por un grupo interdisciplinario de docentes de 
diversas unidades académicas de la Universidad Nacional de Córdo-
ba (UNC) (Facultad de Ciencias Agropecuarias; Facultad de Ciencias 
Económicas; Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño Escuela 
de Nutrición); organizaciones sociales (Movimiento Campesino de 
Córdoba, Movimiento de Agricultores/as Urbanos/as, estudiantes del 
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Movimiento de Base de Agronomía) y organismos gubernamentales 
(INTA, Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación (SSAF)). 
Actualmente participan también la Facultad de Ciencias Sociales y la de 
Ciencias de la Comunicación. En 2015, la CLAySA fue reconocida por 
la Secretaría de Extensión de la UNC, momento en el cual adopta una 
estructura organizativa formada por un comité académico compuesto 
por integrantes de las instituciones antes mencionadas y una persona 
coordinadora ejecutiva. El objetivo de la misma fue y continúa siendo 
promover la formación agroecológica de diversxs actorxs, tanto en el 
ámbito académico como fuera del mismo. Para esto se realizan distintas 
acciones. Por un lado, en el medio rural y periurbano se promueve el for-
talecimiento de los procesos de transición agroecológica en los territorios 
y el sostén/apoyo de los sistemas agroecológicos ya constituidos. Por el 
otro, la creación de espacios para el intercambio y construcción de cono-
cimientos sobre agroecología destinados a estudiantes de la UNC y acto-
res del medio interesadxs en la temática. Estos últimos buscan promover 
mayor conciencia ecológica y cuidado de la salud, desde la perspectiva de 
género, intercultural y de derechos humanos, acoplando varios campos 
de conocimiento (Hecht, 1991). En este marco, desde 2014 se comparte 
un ciclo anual de talleres de capacitación en prácticas agroecológicas a los 
que se le sumaron con el tiempo otros con temáticas relacionadas con la 
comercialización de productos, procesos de salud-enfermedad-cuidado 
y comensalidad. Actualmente el ciclo cuenta con once instancias anua-
les en las que se trabajan: Diseño de la huerta agroecológica; Comercio 
justo; Agroforestería; Abonos orgánicos; Producción organopónica; 
Sistemas Participativos de Garantías; Aromáticas y biodiversidad en el 
manejo plagas; Manejos de insectos y enfermedades en la huerta; Bioin-
sumos; Contextos productivos y salud y La Comensalidad como pro-
puesta política. La organización de cada taller está a cargo de un equipo 
de docentes que se encarga, en conjunto con la comisión académica, de 
la metodología, logística, preparación de materiales didácticos y puesta 
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en marcha de los talleres. Entre las personas encargadas hay docentes de 
la UNC e integrantes de las organizaciones sociales o gubernamentales 
antes mencionadas. El número de participantes en cada taller es de apro-
ximadamente cincuenta personas.

Metodológicamente cada taller tiene sus particularidades, según la 
temática y la propuesta de lxs docentes.  El espacio físico utilizado para 
la mayoría de los talleres es el parque agroecológico de la CLAySA, que 
se encuentra ubicado en las instalaciones de la FCA. Otros son llevados 
a cabo en espacios cerrados de las unidades académicas que forman parte 
de la CLAySA. A nivel general, se puede decir que los talleres cuentan 
con una estructura que incluye una ronda de presentación en la cual los/
as participantes socializan su nombre, experiencia previa en relación al 
tema del taller, de dónde provienen y las organizaciones de las que par-
ticipan. Esta instancia es considerada fundamental por los equipos de 
talleristas, ya que se ha observado la generación de numerosos vínculos 
entre los/as participantes. Durante el desarrollo de las actividades, se bus-
ca generar una dinámica participativa, considerando a lxs participantes 
como sujetos activxs, con conocimientos previos, que pueden plantear 
sus posturas frente a la información que se está abordando (Ruiz Ortega, 
2007). A esto se suma que la composición de los grupos que concurren 
a los talleres es altamente heterogénea, desde estudiantes universitarixs 
hasta personas que participan en huertas urbanas y otras organizaciones, 
productorxs agropecuarixs, promotorxs de huertas barriales, jubiladxs. 
Esto genera un espacio propicio para el intercambio y diálogo de saberes 
(IPAF, 2006) que permite que quienes aprenden adquieran las herra-
mientas culturales y amplíen sus conocimientos, habilidades y desempe-
ños, es decir, desarrollen sus potencialidades y capacidades individuales, 
sociales y culturales (Davini 2008) y que facilitan la inserción de las per-
sonas involucradas en diferentes proyectos territoriales vinculados con el 
tema a tratar en el taller u otros. Cabe destacar que en la mayoría de los 
talleres da continuidad a las actividades prácticas asignando responsables 
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para la elaboración de las tareas necesarias para el mantenimiento del es-
pacio. De estos trabajos surgieron numerosas iniciativas para la realiza-
ción de iniciaciones profesionales.

Curricularización
A partir de que el ciclo de talleres de la CLAySA obtuvo reconoci-

miento institucional por parte de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
cada instancia aporta a los/as estudiantes 0,2 créditos para el programa de 
formación integral (los/as alumnos/as deben obtener 2 créditos en total). 
Al finalizar cada taller se entregan los certificados de participación a cada 
concurrente (que se utiliza para la acreditación del espacio formativo) 
junto con cartillas, manuales y folletos informativos. Cabe aclarar que 
lxs disertantes y/o encargadxs de los talleres también reciben este recono-
cimiento por la tarea realizada.

Lxs docentes que participan en la CLAySA llevan adelante, en el 
parque agroecológico de la FCA, proyectos de iniciación profesional 
que son otro espacio formativo obligatorio en la currícula de lxs estu-
diantes de Cs. Agropecuarias. En ese marco, deben realizar un proyecto 
de investigación, extensión o docencia con la tutoría de unx docente con 
el objetivo de realizar la inserción de lxs alumnxs de la facultad en los 
procedimientos que implican el ejercicio profesional. Entre los proyec-
tos que se realizaron en la CLAySA se pueden mencionar: producción 
de cultivos con diseños agroecológicos (papa, cebollas, cereales, aromá-
ticas, cultivos de cobertura, frutales, milpas); ensayos comparativos con 
utilización de bioinsumos; manejo agroecológico vs manejo “conven-
cional”; elaboración de bioinsumos, etc. Estas instancias, en conjunto 
con el ciclo de talleres, cumplen la función de insertar a lxs alumnxs 
en experiencias con una mirada alternativa a la del modelo agroalimen-
tario imperante. En ese sentido, se promueven procesos de aprendizaje 
que implican, por un lado, transitar por procesos metodológicos para 
el ejercicio de las funciones profesionales y, por otro, acompañar la 
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construcción de criterios que orienten las prácticas hacía una sociedad 
que promueva la Soberanía Alimentaria, buscando romper con el aisla-
miento de las disciplinas generado por el paradigma simplista, reduccio-
nista y cortoplacista (Sarandon, 2019).

La CLAySA, en tanto espacio educativo, es de vital importancia 
en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y en la comunidad en 
general. Su enfoque inclusivo ha atraído a una amplia gama de partici-
pantes, desde estudiantes universitarios hasta agricultorxs, promotores 
de huertas y ciudadanxs interesadxs en la agroecología y la Soberanía 
Alimentaria. La articulación interinstitucional ha enriquecido aún más 
la experiencia de aprendizaje, generando conexiones significativas y diá-
logos intersectoriales e interdisciplinares. Es importante destacar que la 
CLAySA ha logrado integrar la formación agroecológica en la estructura 
curricular a partir de iniciaciones profesionales y el programa de forma-
ción integral, aportando aprendizajes desde un enfoque práctico, muy 
importante en la formación de lxs profesionales de las ciencias agrope-
cuarias, colaborando en la complementación de los contenidos teóricos 
a partir de “aprender haciendo”.  

El enfoque integral aplicado en la CLAySA, la diversidad de los 
participantes y el compromiso con la educación y la transformación so-
cial la convierten en una iniciativa valiosa que contribuye al desarrollo 
de prácticas más saludables y sostenibles en la producción y consumo 
de alimentos.
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Introducción

En 2022, la cátedra Enfermería del Adulto y del Anciano II, Es-
cuela de Enfermería - FCM- UNC  presentó la propuesta pedagógica: 
“Compartiendo saberes en el cuidado de los adultos mayores”, en la 1º 
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Convocatoria de “Fortalecimiento de la Enseñanza para la Incorporación 
de Prácticas Territoriales Extensionistas en Espacios Curriculares”; sien-
do seleccionada por la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) y apli-
cada en 2023 (RS Nº 00913146/2022 UNC SEU- SEU Nº 106/2022). 

En junio de 2023 se realizó la práctica específica de asignatura de 
Enfermería del Adulto y del Anciano II, con la participación de 229 es-
tudiantes, siendo la primera experiencia de curricularización  extensio-
nista-UNC.

“Compartiendo saberes en el cuidado de los adultos mayores” tuvo 
como eje  un trabajo de campo que integró  la academia con los Centros 
de Día de Adultos Mayores y consultorio de geriatría - Dirección de Es-
pecialidades Médicas, Municipalidad de Córdoba. 

Enfrentamos el desafío de diseñar prácticas de extensión integradas 
al currículo universitario para brindar a los estudiantes la oportunidad de 
involucrarse en los problemas reales de la comunidad (adultos mayores) y 
ejercitar las habilidades propias de la extensión, que permitieron valorar 
los saberes previos de todas las personas mayores sobre sus cuidados, pro-
ducir recursos educativos que dieron cuenta de las reflexiones generadas 
durante el proceso y propiciaron el enriquecimiento recíproco. Esta pro-
puesta posibilitó fortalecer y estimular el desarrollo y la formación integral 
de los futuros profesionales, al generar un espacio donde los contenidos 
curriculares específicos se construyan a la luz de los saberes  populares.

La percepción es el proceso cognitivo que interpreta de un modo 
directo la realidad. Esta interpretación se realiza en base a los sentidos 
y a la intervención de factores internos, que luego generarán respuestas 
mentales o imágenes que corresponden a objetos sensibles (Chávez I, 
Guzmán D, ) Para el adulto mayor, satisfacer cada uno de estos aspectos 
es importante y un tanto difícil, principalmente por las circunstancias 
que se presentan en su vida cotidiana.

La percepción que el adulto mayor tenga del estado de envejecer y de 
bienestar son puntos para las metas propuestas por los programas de salud. 
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En la misma influyen: el respeto, la unión familiar, la religión, la espiritua-
lidad, el apoyo social. Si se quiere hacer del envejecimiento una experiencia 
positiva, debe ir acompañada de oportunidades y un ajuste a los programas 
de salud (Rivera R. 2009). La labor de los profesionales de la salud es contri-
buir con pautas en pro del bienestar de estas personas y valorar su trayecto-
ria de vida y sus implicaciones (Varela Londoño L.  2008).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2022) lidera su 
programa Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030 en las Amé-
ricas con las siguientes acciones: Cambiar la forma en que pensamos, 
sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento, asegurar que las 
comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores, ofrecer 
atención integrada centrada en la persona y servicios de salud primaria 
que respondan a las personas mayores, brindar acceso a la atención a lar-
go plazo para las personas mayores que la necesitan. (OMS, 2022).

La percepción de los adultos mayores es un elemento clave para que 
el estudiante de  enfermería pueda comprender e interpretar cada una 
de las necesidades del usuario con la finalidad de intervenir y mejorar el 
cuidado entregado.

Se realizaron cuatro talleres de promoción del cuidado y la preven-
ción de situaciones de riesgo en cada institución, profundizando el cui-
dado del adulto mayor en el lugar donde transita su vida, en las familias y 
las comunidades. Los talleres impartidos permiten desarrollar el sentido 
de pertenencia y apropiación en los participantes ya que tuvieron un si-
tio de encuentro cotidiano en el contexto de los procesos vivenciales y 
socio-educativos que allí se desarrollan.

La experiencia de trabajo en acciones de extensión justifica el 
análisis reflexivo de las prácticas y aportes que ayuden a mejorarlas. 
El presente trabajo surge del interés en identificar la percepción del 
adulto mayor que acude a los centros de días y al consultorio de ge-
riatría de la Municipalidad de Córdoba, para analizar sus representa-
ciones respecto a los cuidados de sí mismo y de la experiencia práctica 
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extensionista y poner en valor los aprendizajes obtenidos del trabajo 
en las diferentes instituciones.

Objetivos
• Identificar las percepciones de los adultos mayores en la ex-

periencia práctica de la curricularización extensionista en los 
Centros de Días. Municipalidad de Córdoba.

• Valorar los aprendizajes obtenidos del trabajo  con los adultos 
mayores de las diferentes instituciones.

Metodología
Se realizó un estudio descriptivo, transversal y prospectivo, con en-

foque cuantitativo mediante la triangulación de datos de una encuesta 
de satisfacción semiestructurada, autoadministrado, preguntas abiertas 
y la observación directa registrada en planillas de sistematización. Los 
datos obtenidos se analizaron a través de frecuencias y porcentajes, la po-
blación de estudio fueron  324 adultos mayores, entre 66 y 85 años de 
edad, de ambos sexos, que asisten semanalmente a los Centros de Días de 
la Municipalidad de Córdoba.

Operacionalización de variables. Sexo: según sexo biológico se cla-
sificó en “masculino” y “femenino”. Edad: se consideró la edad en años 
cumplidos, de 65 a 85 años y más. Percepción de las actividades que rea-
lizaron a través de encuestas de preguntas abiertas. La información se 
recolectó al finalizar el programa “Compartiendo saberes en el cuidado 
de los adultos mayores”, en junio de 2023.

Resultados
Respondieron la encuesta de satisfacción: 324 personas, mayores 

de 70 años, de diez instituciones de adultos mayores (Centros de Día de 
Adultos Mayores) y consultorio de geriatría de Dirección de Especiali-
dades Médicas, Municipalidad de Córdoba. Las preguntas orientadoras 
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estaban referidas a: lo que más o menos les había gustado, tiempo de las 
actividades y aspectos a mejorar en el futuro.

Según el sexo biológico, participaron más hombres (78%) que mu-
jeres (22%). Un 75% de más de 65 años, un 20% entre los 70 y 85 años, 
mientras que un 5% no respondió.

Las respuestas fueron: 34% señaló que todo había sido perfecto; un 
32,77%  manifestó que lo que más le había gustado era lo actitudinal 
de los estudiantes; 84% estuvo conforme con las actividades y al 10% lo 
que menos le gusto fueron problemas de acústica (13%), mucha infor-
mación (26%) e interrupciones (16%). El 71% respondió que el tiempo 
fue correcto, 20% sobre la continuidad de las actividades, 14%  manifestó 
querer trabajar otros temas de salud.

Conclusiones
Según los resultados obtenidos, podemos decir que fueron cubier-

tas ampliamente las expectativas planteadas. La recepción del grupo par-
ticipante fue óptima, a través de su activa participación y predisposición.

La alta percepción sobre lo actitudinal de los estudiantes está rela-
cionada con el hecho que los adultos mayores participaron activamente. 
Resignificándose, reforzando lazos sociales, promovieron los vínculos 
intergeneracionales y estrategias inclusivas, corroborando  la importan-
cia de la promoción de la salud, fundamental para aumentar la capacidad  
de autocuidado y salud.

La inclusión del adulto mayor en actividades extensionistas les 
brindó protagonismo  como portadores de un legado que necesitaba ser 
escuchado. Es un estímulo para continuar creciendo junto a ellos en nue-
vas propuestas, que se van plasmando conjuntamente, con un objetivo 
compartido: disfrutar de un envejecimiento activo y saludable. 

Desafíos: en el marco de la responsabilidad social de la Universi-
dad con programas de salud cobra relevancia que estudiantes, docentes 
y egresados aborden temas investigativos relacionados con el cuidado del 
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adulto mayor, a fin de que los resultados nos suministren elementos y 
evidencias que contribuyan a un envejecimiento digno, activo, funcio-
nal, autónomo en el mantenimiento de su salud física y en la mejora de 
las condiciones afectivas y psicosociales; de forma tal que se aumenten las 
posibilidades para que los adultos mayores obtengan un goce máximo de 
bienestar. También es necesario optimizar las políticas públicas en pro 
de la salud  y bienestar de las personas mayores, ampliando sus oportuni-
dades de inclusión a programas integrales de salud desde la Universidad.
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Resumen ampliado:
Introducción 

Durante la práctica específica de asignatura Enfermería del Adulto 
y del Anciano II, Escuela de Enfermería-FCM-UNC, se realizó la pri-
mera experiencia de curricularizacion de la extensión en junio 2023; un 
trabajo de campo que vinculó la academia con los Centros de Día de 
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Adultos Mayores y consultorio de geriatría de la Dirección de Especiali-
dades Médicas, Municipalidad de Córdoba. 

La extensión universitaria es una de las tres funciones sustantivas 
de la Universidad (junto a la investigación y la docencia) y tiene como 
objetivo promover la transferencia del conocimiento y la cultura entre 
los distintos sectores sociales de la comunidad. Su misión es la de con-
solidar el vínculo entre la Universidad y la comunidad. “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 vinculado a la 
finalidad social de la Educación Superior: la democratización social, la 
justicia social y el derecho a la educación universal” (Bruno 2016).

En 2022, la cátedra presentó la propuesta pedagógica “Compar-
tiendo saberes en el cuidado de los adultos mayores”, en la 1º Convo-
catoria de “Fortalecimiento de la Enseñanza para la Incorporación de 
Prácticas Territoriales Extensionistas en Espacios Curriculares”; siendo 
seleccionada por la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) y apli-
cada en 2023 (RS Nº 00913146/2022 UNC SEU- SEU Nº 106/2022).

La curricularización de la extensión supone “incorporar al trayecto 
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, investiga-
ción y extensión” (CIN 2012: 14, citado en Vercellino et. al., 2014). 

El propósito de la propuesta fue generar espacios de formación uni-
versitaria en la aplicación de estrategias de responsabilidad social y soli-
daria, mediante relaciones intergeneracionales entre estudiantes y adul-
tos mayores (AM) que asisten a los Centros de Dia y promover vínculos 
innovadores entre la academia y espacios comunitarios que concentren 
personas mayores, articulando la actividad académica con la extensión e 
investigación. A su vez, los estudiantes que finalizaron con la aprobación 
de la asignatura acreditaron “Compromiso Social Estudiantil”.
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Integrar la docencia, la extensión y la investigación es proponer un 
modelo diferente de universidad, “…que, abierta y flexible, se estructure 
a partir de las problemáticas sociales, dejando de usar la realidad como 
mera excusa para su autoreproducción” (Ávila Huidobro y otros 2014).

Los contenidos curriculares desarrollados fueron: cultura de segu-
ridad en el hogar; prevención de caídas; importancia de la hidratación 
y principales alteraciones; prevención y promoción de la integridad de 
la piel; promoción de la salud y prevención de factores de riesgo en los 
problemas digestivos.

Objetivos
• Generar espacios de formación universitaria para la aplicación 

de estrategias de responsabilidad social y solidaria, mediante rela-
ciones intergeneracionales entre estudiantes y adultos mayores.

• Incorporar actividades extensionistas a la práctica específica de 
la asignatura.

• Promover trabajo interinstitucional entre la academia y áreas de 
la Municipalidad de Córdoba que concentren personas mayores. 

• Articular la actividad académica con la extensión e investigación.

Metodología: 
descriptiva, transversal y prospectiva, mediante la triangulación de 

datos de un cuestionario autoadministrado con preguntas abiertas y ce-
rradas y la observación directa registrada en planillas de sistematización 
aplicada a estudiantes.

Los estudiantes llevaron a cabo cuatro talleres de promoción del 
cuidado y prevención de situaciones de riesgo en cada institución. Es-
tas actividades proponen a los estudiantes profundizar el cuidado del 
adulto mayor en el lugar donde transita su vida, en el seno de las fami-
lias y las comunidades.
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Resultados:
Participaron un total de 550 beneficiarios: 438 adultos mayores, 57 

cuidadores informales y 55 personas del equipo de salud. 
Coordinaron 2 profesoras y acompañaron 11 docentes; cumpli-

mentaron sus prácticas 229 estudiantes que cursaban la asignatura, desa-
rrollaron 22 talleres de promoción del cuidado y prevención de situacio-
nes de riesgo a AM; en 10 instituciones de la Municipalidad de Córdoba.  

Los estudiantes refirieron que los talleres:  aportaron conocimien-
tos en la construcción de nuevos saberes para el proceso de aprendizaje 
con relación al cuidado  con los AM (73,5%); considera que los objeti-
vos propuestos como grupos fueron cumplidos (76%); pudieron aplicar 
conocimientos adquiridos de las asignaturas de Enfermería del Adulto 
y del Anciano I (56%) y II (72%). Los recursos didácticos más utiliza-
dos fueron: exposición oral, cartelería, flyers, mostración, actuación, roll 
play, sorteos, ferias, crucigramas, bingos y PowerPoint.

Conclusiones:
Para la evaluación de la experiencia se aplicó el análisis FODA 

(DAFO por sus siglas en español) que permite identificar las fortale-
zas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de un proyecto 
específico: 

Los principales logros en términos de:
• Oportunidades: propuesta de la SEU, construcción colectiva 

entre docentes, estudiantes y asistentes; participación de los 
Centros de Día municipales.

• Fortalezas: creatividad y proactividad de estudiantes y docen-
tes, los contenidos curriculares desarrollados en la teoría fueron 
transferidos mediante la extensión, amplia participación de los 
beneficiarios, el trabajo colaborativo de los grupos de estudian-
tes y la construcción colectiva de recursos educativos impresos 
y audiovisuales.
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• Debilidades: se identifican la masividad de estudiantes para 
ubicar en las organizaciones y coordinar la experiencia, inexpe-
riencia al tratarse de la primera actividad de curricularización 
de la extensión desarrollada por la asignatura, pluritrabajo de 
los docentes, replanificación de espacios y tiempos, demanda 
de equipos audiovisuales de todos los grupos de trabajo.

• Amenazas:  trámites de permisos en los centros.
Entre los desafíos enfrentados se encuentran: incorporar las ac-

tividades de extensionista a la práctica específica de la asignatura y ser 
sostenibles en el tiempo; sustentabilidad científica para generar nuevos 
conocimientos de la vinculación academia/organizaciones comunitarias; 
sustentabilidad social con organizaciones del medio en el cuidado del 
adulto mayor; sustentabilidad cultural para el desarrollo de capacidades 
específicas en el cuidado del adulto mayor; y sustentabilidad económica 
para los recursos necesarios en el desarrollo de los talleres construidos por 
los estudiantes de enfermería.
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Resumen ampliado: 
Introducción

El presente informe propone dar cuenta del trabajo de curriculariza-
ción de la extensión universitaria que desarrollamos como estudiantes de 
la cátedra de Planificación y Evaluación de Proyectos de Comunicación 
(Ciclo Orientado en Investigación) en conjunto con nuestros compañe-
ros de la cátedra de Producción Radiofónica (Ciclo Orientado en Radio).
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Ambas asignaturas, pertenecientes a la Lic. en Comunicación 
Social de la Universidad Nacional de Córdoba, enmarcan este trabajo 
dentro del proyecto “Comunicac(c)ión. Proyecto intercátedras de curricu-
larización de la extensión universitaria. Facultad de Ciencias de la Co-
municación”. De esta manera, con la propuesta de articular una orga-
nización con una emisora radial, realizaremos un recorrido y reflexión 
sobre el avance de la práctica extensionista que se está llevando a cabo 
junto a la cooperativa Reciclando Utopías y la emisora comunitaria La 
Curva, ubicadas en la Provincia de Córdoba.

Reciclando Utopías es el nombre de una cooperativa que nace de un 
poema, es así que su trabajo con la permacultura y el arte atraviesa los sen-
tidos e identidades de todos los miembros que la conforman. Ubicada en 
Río Ceballos, cuenta con una estructura básica de cooperativa, con un 
presidente, una tesorera y una secretaria. Además, tiene otros integrantes 
que colaboran en las diferentes áreas de trabajo, siendo aproximadamen-
te 15 miembros legales. Comprenden la ética de la permacultura bajo 
tres ejes: el cuidado de la tierra, el cuidado de los seres vivos y la justa dis-
tribución de los recursos. Sostienen el diseño sustentable, un punto en 
el que se reconocen compatibles con la emisora comunitaria La Curva.

Esta radio comunitaria tiene su sede en la ciudad de Salsipuedes. La 
Curva trabaja sobre las líneas de acción de los derechos humanos, de géne-
ro y también sobre el arte; a su vez, mantienen un trabajo respetuoso con 
el medioambiente, piensan su proyecto de manera circular y colectiva. 

A través de este proyecto de extensión nos proponemos un trabajo 
en conjunto con ambas organizaciones, detectando áreas problemáticas 
a partir de un autodiagnóstico. De esta forma, se intentará dar cuenta 
del proceso por el cual estudiantes, junto a docentes e integrantes de es-
tas organizaciones y a través de una investigación activa y participativa, 
nos proponemos mejorar conjuntamente los procesos comunicacionales 
de estos espacios de gestión horizontal, centrados en la promoción de la 
educación ambiental. 
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Desarrollo
En un primer momento, realizamos el estado del arte consultando 

entrevistas radiofónicas en Télam y Radio Subversiones, con el fin de 
acercarnos al trabajo de la cooperativa. Durante los primeros encuentros 
con los actores de la organización establecimos entrevistas semi-estruc-
turadas, con el fin de conocer los inicios históricos de la cooperativa, 
como así también las actividades principales dentro de las que se enmar-
ca la permacultura.

A partir de la aplicación de la técnica de fórum comunitario, nos 
reunimos con miembros de La Curva y de Reciclando Utopías para 
construir un diálogo con ambas organizaciones. De esta manera, comen-
zamos a visualizar los objetivos, las problemáticas organizacionales y las 
necesidades que los miembros consideran que deberían atenderse.

En este momento de la investigación decidimos conocer la historia 
de cada una de las organizaciones desde su fundación, los espacios donde 
despliegan su accionar, los valores que construyen la identidad de los in-
dividuos dentro de la comunidad y los llevan a desarrollar sus actividades.

Desarrollamos dos entrevistas semi-estructuradas. Por un lado rea-
lizamos una entrevista con La Curva y, por el otro, una con Reciclando 
Utopías. Estas nos proporcionaron una aproximación a la forma en que 
se componen las identidades de las organizaciones a través de una recons-
trucción histórica, que nos permitió visibilizar los valores y principios 
que las conectan.

El uso de un cursograma nos acercó a comprender cómo se desa-
rrollan los procesos de trabajo, qué actores están involucrados, qué re-
cursos implican y de qué formas logran poner en funcionamiento o en 
acción los procesos de producción relacionados a sus actividades prima-
rias y secundarias.

Esto nos dió una primera aproximación a las áreas donde la organi-
zación podría presentar obstáculos, como así también las estrategias que 
utilizan para su resolución. Asimismo, participamos de una minga en Río 
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Ceballos, llevando a cabo entrevistas semi-estructuradas con los miem-
bros de Reciclando Utopías, con el objetivo de conocer el significado que 
tiene para cada uno de ellos la permacultura y el lugar que ocupan.

De las técnicas efectuadas, observamos que ambas organizaciones 
se comprometen profundamente con el mantenimiento del medioam-
biente, entre otros ejes en común. Radio La Curva es una emisora que 
presenta una grilla incompleta y una cantidad limitada de personal para 
realizar un programa informativo. Identificamos una necesidad de po-
tenciar su identidad bajo la creación de contenidos informativos que se 
vinculen a su proyecto político comunitario.

En cuanto a la cooperativa, un recurso que resulta fundamental es 
la cantidad de miembros que posee en contraste con los miembros de la 
radio y, a su vez, el aporte que pueden realizar en cuanto al contenido 
para un programa informativo. Los miembros tienen una participación 
dispersa en las distintas actividades, debido a que algunos de ellos tra-
bajan individualmente sobre otros proyectos, también relacionados con 
la permacultura. En este sentido, resaltamos la necesidad de fomentar 
la participación de todos los miembros en actividades conjuntas y, por 
otro lado, una vez materializado el producto comunicacional esperamos 
fortalecer la comunicación interna a fin de lograr un mejor flujo de in-
formación en la misma. Esperamos que este producto establezca una 
comunicación constante entre los miembros, para lograr un producto 
comunicacional de calidad, que pueda mostrar las convicciones que tie-
nen como cooperativa.

Teniendo en cuenta que los valores de la cooperativa también se 
corresponden con la línea de acción sobre la que trabaja la radio, propo-
nemos un producto comunicacional en conjunto. Se trata de un podcast 
en base a una comunicación para el Buen Vivir. Retomando los aportes 
de Contreras Baspineiro A. (2016), nos centramos en una metodología 
de la convivencia comunitaria. El autor sostiene que el lugar de la enun-
ciación y la construcción discursiva desde el cual debemos posicionarnos 
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para una comunicación de este tipo es desde la vida en solidaridad, como 
humanos, hijos de la madre tierra y como comunidad.

Encontramos una potencialidad en la posibilidad de trabajar de 
manera conjunta con las organizaciones, con el objetivo de exponer al-
gunos hábitos o maneras alternativas, sustentables y conscientes de vivir. 
Aquello que llamamos el “vivir bien” o “buen vivir”, eje en común que 
tienen estas agrupaciones que trabajan de manera comunitaria. Conside-
ramos el podcast como un medio informativo que permitirá recuperar 
las voces de los distintos miembros de la cooperativa, a fin de comunicar 
desde su propia trayectoria cómo funcionan las distintas iniciativas, las 
actividades, la forma de organización y los recursos.

A su vez, creemos que la construcción de un podcast en formato 
Biopic, tratando su biografía, podría fomentar la participación de los 
miembros de la cooperativa. De esta manera esperamos lograr un pro-
ducto comunicacional que integre las experiencias personales de cada 
uno de los participantes, junto con el trabajo que realizan en relación a la 
permacultura, y los diferentes pétalos de la flor de la permacultura en los 
episodios del podcast.

La primera presentación de este formato se desarrollaría en la sede 
de Radio La Curva, mediante una transmisión al aire. Posteriormente, el 
formato será grabado, creando y editando el contenido previamente para 
subirlo a distintas plataformas online (Spotify, YouTube, etc.).

Conclusión
Nuestro paso por la práctica extensionista se encuentra atravesa-

do tanto por ventajas como por desafíos. Nuestro principal desafío se 
presentó en materia de tiempo, esto debido a la cancelación de la orga-
nización con la que íbamos a trabajar en primera instancia. Sin embar-
go, atravesamos esta dificultad organizándonos con el equipo de cátedra 
e inmediatamente logramos el contacto y la predisposición de ambas 
organizaciones pudiendo, de esa manera, avanzar en el proyecto. A su 
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vez, otra dificultad fue el trabajar con organizaciones que ubican sus se-
des apartadas de Córdoba Capital, obstaculizando el acceso al campo 
“principal” durante las primeras instancias de análisis. De esta forma, 
optamos por acercarnos a diferentes espacios, estableciendo comunica-
ciones a través de Whatsapp o videollamadas de Meet, logrando así no 
solo acceder a la información necesaria, sino también entablar vínculos 
sociales con las organizaciones. 

En otro sentido, esta práctica extensionista representó para noso-
tros la posibilidad de acercarnos al campo por primera vez, pudiendo 
llevar a la práctica lo aprendido de la teoría, y así construir y ejecutar 
herramientas pertenecientes a la metodología de la investigación, acce-
diendo a los procesos que atraviesan a una organización e intentando 
comprenderlos de primera mano.

De la misma forma, el enfoque de una planificación por búsqueda 
de consenso nos permitió generar como estudiantes, instancias de cons-
trucción del conocimiento en conjunto con las personas que nos brinda-
ron el espacio en su comunidad para que este trabajo sea posible.

Como estudiantes, nos llevamos aprendizajes significativos de la co-
municación popular en esta práctica de extensión, que nos permitió una 
aproximación a una realidad que se encuentra fuera de nuestro entorno 
académico, conociendo las experiencias y necesidades de los actores invo-
lucrados en ambas organizaciones. 
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Resumen ampliado:
Objetivo: describir las actividades realizadas en el marco de un 

proyecto de extensión, “Atención Farmacéutica en Atención Primaria 
de la Salud”, articulado con asignaturas de grado de la carrera y desa-
rrollado en un territorio priorizado por la Universidad Nacional de 
Rosario durante 2022.
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Fundamentos teóricos: las bases teóricas de la propuesta son: 
medicalización de la vida, Atención Farmacéutica (AF), extensión uni-
versitaria crítica y promoción de la salud. El punto de partida es el reco-
nocimiento de la medicamentalización de la vida o biomedicalización, 
considerando el amplio arsenal terapéutico para tratar diversos proble-
mas salud- enfermedad-atención-cuidado (PSEAC) y el rol de los dis-
tintos actores involucrados en la oferta y demanda de medicamentos en 
general (Cannellotto, 2008; Iriart, 2018). Es indiscutible que los medi-
camentos son tecnologías sanitarias indispensables para garantizar el de-
recho a la salud; no obstante, es sabido que generan problemas especial-
mente en personas adultas que utilizan numerosos medicamentos y lo 
hacen de manera crónica. Reconocer esta situación nos interpela como 
profesionales y docentes.

Así, desde 2012 se propone un servicio de AF a la comunidad que 
se denomina Unidad de Optimización de la Farmacoterapia (UOF). El 
mismo se plasma por convenio entre el Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Santa Fe 2da Circunscripción y el Área Farmacia Asisten-
cial, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universi-
dad Nacional de Rosario (FByF-UNR). Desde la UOF partimos de una 
perspectiva integral de los problemas de salud de las personas y la misión 
es optimizar los resultados de la utilización de medicamentos en la comu-
nidad, contribuyendo a mejorar la calidad de la asistencia, la extensión, la 
investigación y la docencia en el campo de la utilización de medicamen-
tos (Colautti, 2014, 2016; Bianchi, 2019). 

La AF es una práctica profesional que tiene como objetivo colabo-
rar con las personas que utilizan medicamentos para alcanzar los mejores 
resultados posibles de salud, el centro son las personas (OMS, 1993). La 
UOF se plantea desde la extensión universitaria, a partir de una concep-
ción crítica, concebida como una práctica humanizadora que intenta 
una relación dialógica, donde no hay roles estereotipados (Tommasi-
no, 2016). El otro anclaje teórico es la promoción de la salud con una 
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concepción amplia del PSEAC y la determinación social de la salud, pro-
puesta que facilita la articulación de conocimientos técnicos y populares 
y la movilización de recursos institucionales y comunitarios, públicos y 
privados para su desafío y resolución (Czeresnia, 2006).

Metodología: En 2022, el proyecto de la UOF fue seleccionado 
en una convocatoria del Área de Extensión y Territorio de la UNR “La 
Universidad y su Compromiso con la Sociedad” (UNR, 2021a) con 
el proyecto Atención Farmacéutica en Atención Primaria de la Salud 
(UNR, 2022). Esto nos permitió trabajar en el Club Social y Deportivo 
20 Amigos, ubicado en el límite de los barrios Triángulo Moderno y Vía 
Honda del distrito Oeste de la ciudad de Rosario, territorio priorizado 
por la UNR. Sumado a eso, los/as docentes del área donde se ancla el 
proyecto tenemos un vínculo sostenido en el tiempo con el territorio, 
por medio del dictado de dos asignaturas curriculares de la carrera de 
Farmacia, Práctica Profesional Nivel I (PPI) y Práctica Profesional Nivel 
II (PPII), de cuarto y quinto año respectivamente. La carga horaria de 
dichas asignaturas se desarrolla completamente en espacios territoriales. 
En la PPI los/as estudiantes se integran a los equipos de trabajo de los 
Centros de Salud (CS) en el primer nivel de atención de la red municipal 
y provincial de salud.

En esta ocasión acercamos la UOF a distintos territorios de la ciu-
dad: trabajamos en el club, en un CS y en una farmacia comunitaria del 
mismo barrio. Partimos de la premisa que las farmacias comunitarias y 
las farmacias de los CS son parte del primer nivel de atención y consti-
tuyen espacios dentro de la red de salud por las que las personas tran-
sitamos durante los PSEAC. Además, desde 2018 en el Área Farmacia 
Asistencial generamos la asignatura electiva Práctica Social Educativa 
en la Optimización de la Farmacoterapia (PSEOFT), que toma como 
marco lo desarrollado en la UOF (FByF-UNR, 2018). La segunda co-
horte tuvo lugar en 2020 en el contexto de la pandemia por Covid-19, 
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por lo cual la metodología se adaptó a la virtualidad (Intilangelo, 2021). 
En 2021, la UNR considera la Resolución 233/2018 del Ministerio de 
Educación de la Nación, donde se invita a las instituciones universitarias 
pertenecientes al sistema universitario nacional a que, en el marco de su 
autonomía, incorporen en los diseños curriculares y planes de estudios 
Prácticas Sociales Educativas y emite la Ordenanza 751/21 para poten-
ciar el rol transformador de la Universidad (Ministerio de Educación de 
la Nación Argentina, 2018; UNR, 2021b). La metodología de trabajo se 
organiza a partir de estrategias de promoción de la salud y de la AF desde 
una perspectiva de extensión universitaria crítica. Este proyecto impli-
có adaptar herramientas a las problemáticas locales en relación al uso de 
los medicamentos en la comunidad, basándonos en la metodología ya 
implementada por la UOF cuyo insumo fundamental es una entrevista 
que permite un monitoreo sistemático de la farmacoterapia que recibe 
la persona para luego generar intervenciones farmacéuticas que buscan 
detectar, resolver o prevenir un resultado clínico negativo de la farmaco-
terapia (Cipolle, 2004).

Estrategia de intervención, actores involucrados y resultados: 
distinguimos distintas etapas en el trabajo en territorio. La primera etapa 
la denominamos Inserción y sensibilización: se realizaron 21 visitas al club, 
al CS y a la farmacia comunitaria. Se trabajó de manera sostenida con 
las responsables del club; en esta instancia fue fundamental el acompaña-
miento del Área de Extensión y Territorio de la UNR. A través de ellos 
también llegamos a la jefa del CS; con la farmacéutica del CS ya teníamos 
un vínculo por la asignatura PPI, al igual que con la responsable de la far-
macia comunitaria. La segunda etapa la reconocemos como Estrategias de 
AF: durante los primeros meses se llevó adelante la PSEOFT en el marco 
del proyecto (curricularización de la extensión). Se sumaron a la propues-
ta 25 estudiantes. La asignatura electiva PSEOFT tuvo un aula virtual 
en Comunidades UNR: https://comunidades.campusvirtualunr.edu.ar/
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course/view.php?id=5503, donde se alojó material teórico que incluyó 
nociones de Extensión Crítica con bibliografía específica.

Trabajamos con los estudiantes en grupos, tres veces por semana 
íbamos al club. Primero hicieron un reconocimiento del lugar, de su his-
toria y contexto en el barrio. Luego se trabajó en la difusión del servicio 
UOF, distribuimos folletos, nos ofrecieron un lugar en la biblioteca del 
club para trabajar, conversamos con los vecinos y personas que asisten a 
los talleres en el club. Luego se realizaron 11 entrevistas individuales a 
aquellas personas que les interesó optimizar la utilización de sus medica-
mentos crónicos.

Además, con los estudiantes se realizó trabajo virtual de análisis 
de cada uno de esos tratamientos y se elaboraron informes individuales 
que se entregaron a las personas que se sumaron a las entrevistas. En 
algunos casos se entregaron organizadores de medicamentos (pastille-
ros); también colaboramos en la gestión de algunos insumos específicos 
como glucómetros. La PSEOFT es de acreditación directa cumplimen-
tando los requisitos académicos establecidos y todos los estudiantes 
lograron alcanzar los objetivos. Algunos estudiantes participaron en 
actividades de la Semana de Extensión en 2022. Se realizó un cierre de 
la electiva en la Facultad, para la que invitamos a todos los actores que 
formaron parte del proceso. Luego trabajamos solo con los estudian-
tes del proyecto y se siguió asistiendo al club los días martes: intercam-
biamos con las personas que participan de los Talleres de Santa Fe +. 
También se continuó el trabajo con la farmacia comunitaria y en el CS. 
Surgieron temas específicos en la sala de espera del CS, por ejemplo, 
el uso del ibuprofeno en pediatría. A partir de esas inquietudes orga-
nizamos talleres sobre su utilización. Fue un año de trabajo intenso, 
generamos vínculos cercanos con los/as referentes del territorio. Consi-
deramos que logramos alcanzar los objetivos propuestos, entre ellos, la 
integración de funciones.
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Conclusiones: entendemos la extensión universitaria como un 
proceso educativo transformador donde no hay roles estereotipados de 
educador y educando, donde todos pueden aprender y enseñar. Coinci-
dimos con Medina (2018) en que se trata de un proceso que contribuye a 
la producción de conocimiento nuevo, que vincula críticamente el saber 
académico con el saber popular y que tiende a promover formas asocia-
tivas que aportan a superar problemáticas significativas a nivel social. En 
la experiencia presentada, la curricularización de la extensión fue posible 
en la UNR en un contexto de jerarquización e institucionalización de la 
práctica extensionista, lo cual se refleja en la convocatoria de proyectos y 
en la presencia del Área de Extensión y Territorio en lugares priorizados. 
La Universidad está inmersa en la complejidad de los procesos que im-
plicaron la recuperación de la democracia, donde las oleadas neoliberales 
han influenciado en sus políticas y la extensión, como función sustan-
tiva, ha tenido altos y bajos que desestabilizan su posicionamiento. En 
este sentido es imprescindible el sostenimiento de proyectos a largo plazo 
con miradas críticas, transformadoras e insertas en la realidad social que 
retroalimenten el compromiso social de las nuevas generaciones que se 
suman a la vida universitaria.  
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Resumen ampliado: 
Introducción

Desde 2018 los equipos docentes de dos profesorados de la Univer-
sidad Nacional de Río Cuarto articulamos actividades de docencia en 
torno temáticas inherentes y comunes a la formación docente: Educación 
Sexual Integral (en adelante ESI) y Educación Alimentaria.  En este senti-
do, compartimos clases sobre estas temáticas en el marco de las asignatu-
ras cuatrimestrales “Educación para la Salud” (4° año del Profesorado en 
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Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico Químicas y 
Naturales) y “Ciencias Naturales y su Didáctica” (3° año del Profesorado 
de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Humanas). 

Producto de esta vinculación, también hemos avanzado en articu-
lar docencia y extensión, en un contexto institucional que promueve la 
curricularización de actividades de extensión a través las Prácticas Socio-
comunitarias (en adelante PSC). Cabe destacar que desde 2009 la Uni-
versidad Nacional de Río Cuarto impulsa la incorporación de PSC en 
los planes de estudio de todas las carreras de grado -bajo la modalidad 
de módulos dentro de las asignaturas, seminarios, talleres o espacios de 
prácticas profesionales ya existentes en los currículos- que permitan a lxs 
estudiantes construir capacidades para actuar en contextos comunitarios 
reales, integrando y usando conocimientos y procedimientos de las disci-
plinas y actitudes o valores de solidaridad y compromiso social (Res. CS 
N° 322/99).  

En esta comunicación relatamos la experiencia de PSC “Acompa-
ñar experiencias de Educación Sexual Integral en diferentes niveles edu-
cativos”, que desarrollamos durante 2019 y, pandemia de por medio, 
reeditamos el presente año.

La génesis de estas prácticas
La sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) 

N° 26.150 en 2006 estableció el derecho de lxs estudiantes de todos los 
niveles y territorios del país de recibirla, siendo la escuela el espacio so-
cial que debe garantizarlo. El enfoque Integral representó un punto de 
ruptura respecto al abordaje reduccionista biomédico de la sexualidad, 
contemplando sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y 
éticos. Asimismo, esta ley reconoce a niñxs y adolescentes como sujetos 
de derechos, con capacidad para ejercerlos en forma progresiva y en con-
sonancia con sus posibilidades, posicionando a la comunidad educativa 
con un rol activo para la promoción y protección de derechos. 
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La sanción de la ley N° 26.150, al decir de Morgade (2021),  inau-
guró un campo de posibilidades pedagógicas que también interpeló a la 
educación superior. Como docentes universitarixs de profesorados, a la 
vez que fuimos fortaleciendo nuestra propia formación e incorporando 
el enfoque Integral en nuestras clases, receptamos invitaciones y solici-
tudes de acompañamiento para iniciar o fortalecer experiencias de ESI 
en otros ámbitos. Fue así que, en conjunto con miembros de otras orga-
nizaciones locales, atendimos a estas demandas a través del proyecto de 
extensión “ESI: Ejerciendo nuestros derechos” (Pastorino y col., 2018). 

En 2019, una nueva convocatoria institucional a presentar PSC nos 
interpeló a asumir un nuevo desafío: articular actividades que veníamos 
realizando en el marco del proyecto de extensión con la enseñanza del 
Módulo de ESI que desarrollamos conjuntamente para los Profesorados 
de Ciencias Biológicas y Educación Inicial.  

La propuesta en 2019
Con los objetivos de brindar a futurxs profesorxs herramientas con-

ceptuales y metodológicas para educar en sexualidad desde una perspec-
tiva integral, y de acompañar a instituciones de nivel inicial y secundario 
a desarrollar experiencias de ESI, planteamos las PSC en dos momentos.

En una primera instancia las estudiantes de ambos profesorados 
compartieron tres encuentros con modalidad de taller. En el primero 
apuntamos a identificar mensajes sociales desde un enfoque de género 
y a clarificar conceptos básicos vinculados a la sexualidad. En el segundo 
encuentro, a partir de recuerdos de las estudiantes acerca de su propia 
educación sexual, reconocimos diferentes enfoques y presentamos el 
marco normativo de la ESI. El último taller se orientó a profundizar el 
conocimiento de los sistemas sexuales, en particular los genitales exter-
nos, a través de su modelado en masa de sal. 

En una segunda etapa, las estudiantes del profesorado en Cien-
cias Biológicas (2) y de Educación Inicial (51) tomaron contacto, 
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respectivamente, con una escuela secundaria y un jardín de infantes 
para planificar actividades de ESI situadas en estos contextos. La plani-
ficación y posterior puesta en marcha de las propuestas contaron con el 
asesoramiento de los equipos docentes de la universidad y las profesoras 
de las instituciones participantes. En la escuela secundaria se desarrolla-
ron cuatro talleres sucesivos con adolescentes de 3° año en los cuales, a 
partir de sus creencias y conocimientos, se trabajó sobre la estructura 
y función de los sistemas sexuales, el cuidado mutuo en las relaciones 
sexuales y las situaciones de violencia en el noviazgo. En el jardín de 
infantes se abordaron los ejes perspectiva de género y respeto por la di-
versidad, principalmente a través de la narración de cuentos, seguida de 
actividades como dibujar, vestir o modelar personajes, entre otras, con 
niñxs de las salas de 3, 4 y 5 años. 

Evaluación y reedición de la propuesta 
En esta primera edición de la PSC nos interesó evaluarlas desde 

la perspectiva de las estudiantes universitarias. Para ello analizamos las 
reflexiones plasmadas en los informes finales de los 17 sub-grupos que 
realizaron las PSC en el jardín de infantes y la comunicación de la ex-
periencia que fue presentada por las dos estudiantes del profesorado en 
Ciencias Biológicas (conjuntamente con la docente de 3° año de la escue-
la secundaria) en una jornada local de educación sexual.

Considerando las categorías propuestas por Macchiarola, Pugliese 
Solivellas y Pizzolitto (2020) para identificar los efectos de las PSC sobre 
los aprendizajes de lxs estudiantes universitarios podemos decir que es-
tas prácticas:

-Habilitan aprendizajes experienciales que motivan a las estudiantes: 

Nos resultó un desafío pensar en actividades relacionadas a ESI. Poner 
en práctica estas mismas nos sirvieron como experiencia para nuestro 
futuro trabajo. Además, ver las respuestas de los niños sobre el género 
cumplieron con nuestras expectativas y aún más. (Grupo 7).
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Fue un compromiso y  una responsabilidad muy importante ya que de-
bíamos elegir el cuento a trabajar y cómo desarrollarlo para ser lo más 
significativo y comprensible posible para los niños. Nos encontramos con 
un grupo de niños muy participativos y amorosos, lo cual nos permitió 
desarrollar cosas que no teníamos pensadas… (Grupo 10).

-Posibilitan conocer una realidad que amplía las miradas de las es-
tudiantes y las enfrenta a un mundo complejo de incertidumbres, sin 
respuestas previsibles:

Esta práctica también nos sirvió para darnos cuenta que muchas veces 
subestimamos a los niños en cuanto a sus conocimientos y su formas de 
ser y estar en el mundo. Podemos decir esto ya que, quedamos sorprendi-
das con muchas preguntas y respuestas… (Grupo 12).

Nosotras pudimos constatar que circulan, pese a que acceden a la infor-
mación, creencias que obstaculizan el uso correcto de los métodos anti-
conceptivos […] subsiste el tabú respecto al conocimiento de los genitales 
y es necesario seguir revisando las construcciones respecto al género. (Co-
municación de estudiantes de Ciencias Biológicas).

-Favorecen el desarrollo de competencias profesionales como el tra-
bajo en equipo, y la elección de estrategias didácticas adecuadas:

La docente nos felicitó sobre la manera en que decidimos llevar a cabo 
la actividad, nos dijo que se notó ensayo debido a cómo respetamos nues-
tros tiempos y cómo trabajamos en equipo a la hora de participar y ha-
blar en grupo, se notó una clara diferenciación en el cambio de voces 
respecto de cada personaje… (Grupo 2).

La experiencia nos gustó, ya que previo a la visita al jardín pudimos or-
ganizarnos como grupo, dividirnos las actividades y en la visita llevar 
a cabo los objetivos planteados anteriormente (Grupo 13).

-Están atravesadas de emociones, lo que potencia los aprendizajes:

Esta experiencia de PSC fue muy útil para nuestra formación, aparte 
de ser muy agradable, interesante y de disfrute, creemos que más allá 
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del nerviosismo, y el compromiso que cargamos pudimos disfrutar [...] 
nos sentimos muy acompañadas durante todo el proceso y nos llevamos 
muchas herramientas no solo vividas en la puesta en práctica en el jar-
dín sino desde que presenciamos el Taller en ESI (Grupo 3).

Podemos decir que la práctica nos gustó mucho y nos fuimos con una 
experiencia súper linda si bien cuando llegamos al jardín teníamos 
mucho miedo por no saber cómo iban a reaccionar los niños frente a 
nuestra presencia en la sala todo se desarrolló de una manera súper 
espontanea, surgieron muchas preguntas, risas, comentarios y el miedo 
quedó de lado (Grupo 9).

A partir de las valoraciones positivas obtenidas de estas primeras PSC 
de ESI y la disposición de las instituciones asociadas, este año decidimos 
reeditarlas con algunas modificaciones. Una de ellas consistió en reducir la 
cantidad de estudiantes de Educación Inicial que desarrollan las prácticas 
en el jardín, dado que estas actividades requieren de un acompañamiento 
docente que es difícil sostener con la participación de muchos sub-grupos 
en simultáneo. También reconocemos la necesidad de incorporar en la 
evaluación las perspectivas de quienes interactúan con lxs estudiantes y 
docentes universitarixs en estas PSC. Por ello, este año estamos relevando 
las valoraciones de docentes y directivxs de las instituciones asociadas.
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Resumen ampliado:
Introducción

Las reflexiones que comparto a continuación surgen del análisis de 
la experiencia de trabajo extensionista desarrollado por la cátedra TEEI 
IV - Institucional, de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social (Facul-
tad de Ciencias Sociales - UNC). Más precisamente, sobre el Programa la 
Universidad Escucha a las Escuelas (en adelante, PUEE).

Creado en 2001, se constituye en una posibilidad concreta de 
relación entre la cátedra y organizaciones por fuera de la universidad, 
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principalmente escuelas públicas de Córdoba y ciudades cercanas 
a la capital. Las organizaciones que presentan demandas a la cátedra 
se constituyen en los escenarios en que les estudiantes desarrollan sus 
prácticas formativas. 

Si bien el PUEE tiene más de 20 años, recién el último año, a raíz de 
la política impulsada por la Secretaría de Extensión Universitaria, desde 
la cátedra comenzamos a mirarlo como una experiencia de curriculariza-
ción de la extensión.

Es por ello que en el presente trabajo me propongo mirar des-
de esa óptica la tarea llevada adelante por el equipo. Como profeso-
ra asistente de la cátedra, pondré el foco del análisis en las prácticas 
académicas-extensionistas.

Fundamentos
Para comenzar, como docente extensionista me posiciono desde la 

extensión crítica y dialógica, como un lugar desde el cual mirar-me en 
constante revisión y movimiento, más que como un lugar de partida y 
llegada. Tommasino  H. Medina J. M. y Toni M. (2018) proponen pen-
sar la extensión crítica orientada a la formación integral de profesionales 
críticos y en diálogo solidario con la sociedad, aportando a los procesos 
organizativos que de ella surgen. P. Freire aclara que la propuesta dialógi-
ca entre actores universitarios y no universitarios, no admite vínculos de 
manipulación, conquista, e invasión cultural (P. Freire. 1973). La coope-
ración de la universidad con los procesos organizativos de la sociedad an-
tes mencionados deben partir de un profundo respeto y reconocimiento 
de la multiplicidad de saberes puestos en diálogo en este vínculo.

Adentrándonos en el PUEE, podemos decir que el programa se 
centra en la sinergia de las funciones de la Universidad: docencia, inves-
tigación y extensión. Desde este núcleo, se orientan objetivos en diversos 
sentidos:  “Desarrollar servicios académicos y extensionistas desde 
procesos de intervención institucional (...); Desarrollar proyectos de 
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investigación (...);  Facilitar procesos de reflexión y transferencias de 
investigación (...);  Producir herramientas para el abordaje de pro-
blemas sociales (...)” (Rotondi y otras, 2015). La intervención social ins-
titucional a partir de las prácticas académicas - extensionistas, se enfoca 
en la capacitación, intervención e implementación de políticas y redes 
(Rotondi, G. 2016.).

Durante largo tiempo, el anclaje teórico político de su formulación 
fue la sinergia de funciones. Con esta categoría se nombra la articulación 
de las funciones en pos de los objetivos del PUEE. Lo que posibilita la 
obtención resultados potenciados, retroalimentando cada función, y los 
procesos de formación de les estudiantes (Rotondi G. y Gaitan, P. 2013; 
Rotondi, G. et al. 2020). 

Para pensar la experiencia del PUEE como curricularización recu-
pero los aportes de S. Gezmet (2018), quien pone en juego dos categorías 
para reflexionar sobre la curricularización: en primer lugar la apuesta a 
la formación integral de estudiantes-futuros profesionales, que supere 
la formación técnica, aborde la dimensión política y la capacidad trans-
formadora en pos de la democracia, los derechos humanos y la justicia 
social. En segundo lugar propone pensar la integralidad de funciones, 
y la curricularización de la extensión como articuladora de las temáticas, 
los sujetos y los modos de enseñanza aprendizaje e investigación.

La curricularización de la extensión, según esta propuesta, debe 
funcionar como dispositivo que efectivice la formación integral. Abo-
gando incluso porque, en el mismo proceso de formación sea posible 
que la universidad incida en procesos de transformación social, a partir 
de la extensión. 

¿Cómo pensar entonces la curricularización de la Extensión 
en torno al PUEE?

En primer lugar, me detendré a mirar cómo son pensadas las prácti-
cas en la carrera en general y en la materia en particular.
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En el Plan de Estudio de la Licenciatura en Trabajo Social-UNC 
“las prácticas académicas constituyen un espacio central de aprendizaje 
en la formación de los profesionales de Trabajo Social (...). En este senti-
do, estas forman parte de un proyecto institucional y deben estar pensa-
das en el marco de análisis de la demanda social” (Plan de Estudios 2004).

Esta centralidad en el proceso de formación se vincula con los 
aprendizajes que se espera adquieran les estudiantes: elaboraciones con-
ceptuales y reflexivas sobre las problemáticas sociales y el desarrollo de 
herramientas para su transformación.

Particularmente la cátedra TEEI define sus prácticas obligatorias 
y anuales, previstas en el plan de estudios, como prácticas académicas-
extensionistas. Comprendiendo el aprendizaje teórico-epistemológico 
y metodológico de la intervención institucional desde la disciplina del 
trabajo social, en simultaneidad con la elaboración de respuestas a de-
mandas genuinas de organizaciones concretas.

El proceso es guiado por el “Plan de prácticas académicas” en diá-
logo con el “Programa de la materia”. Comienza con una convocatoria 
pública y abierta, que genera esa instancia de “escucha” de la demanda 
social.  Continúa con el diálogo entre docentes y estudiantes de la cá-
tedra con los sujetos que demandan desde las organizaciones, para la 
construcción de una demanda pertinente para la intervención institu-
cional desde la disciplina. 

Las organizaciones se constituyen en centros de prácticas en que los 
equipos de estudiantes (con supervisión docente) desarrollan análisis y 
propuestas de intervención fundada en la propuesta teórica de la cátedra, 
los conocimientos adquiridos en su trayectoria académica y los posicio-
namientos construidos. 

Con estrategias orientadas al diagnóstico, la capacitación, formula-
ción de proyectos, negociación, incidencia, etc., se apunta a la emergen-
cia de instituyentes orientados a la democratización de las organizaciones 
y la ampliación de derecho; la instalación de dispositivos que se orienten 
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al diálogo y la emergencia de la diversidad de voces y saberes de los sujetos 
en las organizaciones.

Como última instancia del proceso, el cierre con la organización se 
realiza a partir de un dispositivo de devolución, instancia de reflexión y 
diálogo orientada a provocar transformaciones. 

Este proceso, iniciado en la escucha de la demanda social desde una 
perspectiva crítica, articula las demás funciones y apunta a la transfor-
mación de problemáticas sociales que se expresan en las organizaciones. 
Plantea vínculos universidad - sociedad que cuestionen el extractivismo 
académico y la invasión cultural, tal como proponen Tommasino H. 
Medina J. M. y Toni M. (2018).

Posibles conclusiones, límites y desafíos.
La obligatoriedad de cursada de las prácticas académicas y la curricu-

larización de la extensión en torno a las mismas implica que todes les estu-
diantes de la carrera vivencien esta experiencia formativa en su trayectoria.

Por otro lado, es necesario revisar ciertos límites que impone el 
formato de la experiencia presentada. Sin duda merece una profunda re-
flexión. Aquí sólo expondré algunas ideas que puedan ser insumos para 
nuevos debates.

a- Los tiempos académicos en ocasiones se imponen por sobre los 
tiempos de la extensión. El eje de las prácticas académicas sigue siendo la 
formación de profesionales, regida por el calendario académico. Lo que 
nos lleva a respetar en última instancia los tiempos preestablecidos en el 
plan de prácticas. Los contratos que se establezcan con los actores extrau-
niversitarios, se encuadran en ese plan.

b- No todas las tareas extensionistas llevadas adelante por la cátedra 
son curricularizables. La complejidad de lo social, sus tiempos y espacios 
no siempre son abarcables mediante currículas preestablecidas.

c- Las condiciones materiales limitan la posibilidad de realización 
de prácticas académicas extensionistas en organizaciones por fuera de la 
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ciudad de Córdoba, por los costos y los tiempos que implica el traslado 
para les estudiantes.

Por último, quisiera acercar una reflexión acerca del modelo 
pedagógico y los aprendizajes que buscamos con esta propuesta de 
prácticas académicas extensionistas. A partir del análisis de la expe-
riencia uruguaya, Tommasino, H. y Stevenazzi, F. (2016) proponen 
pensar en un modelo pedagógico otro, focalizando en la relación edu-
cativa, y la posibilidad de habilitar enseñanzas y aprendizajes en múl-
tiples direcciones.

En cuanto a la relación educativa, desde la cátedra, se busca pro-
piciar el diálogo de saberes, reconociendo lugares diferenciados de los su-
jetos en las relaciones estudiantes-docentes, y sujetos universitarios-extra 
universitarios en las prácticas: 

- Relación docentes-estudiantes: la instalación del dispositivo de 
supervisión apunta a generar una práctica reflexiva, analítica y autóno-
ma sobre la tarea desarrollada. Rotondi, G. y Gaitán P ( 2013) expre-
san:   “Un atravesamiento que consideramos clave en estas relaciones 
son las posibilidades de gestar mediante la acción docente procesos de 
autonomía estudiantil que deriven luego en formas de ejercicio autó-
nomo también”. (p 6).

- Relación sujetos universitarios-extra universitarios: los equipos de 
estudiantes ocupan la posición de agentes externos, que posibilita un en-
cuadre propicio para el análisis, a la vez que clarifica los alcances espacios-
temporales de la intervención a la cual podemos comprometernos.

Por último, pensar en los aprendizajes disparados en múltiples 
sentidos es pensar también en la incomodidad que propone la exten-
sión.   La apertura real a la demanda social implica que las temáticas y 
problemáticas superan los planes preestablecidos, y nos interpelan tanto 
a docentes como a estudiantes a indagar y producir nuevos marcos con-
ceptuales y de acción para dar respuestas. 
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Resumen ampliado:
El presente escrito tiene por objetivo compartir reflexiones acer-

ca del proceso de vinculación entre un equipo de cátedra de la UNC 
y las comunidades en el marco del proyecto Culturas Itinerantes si-
gue circulando por los barrios. Dicho proceso se inscribe dentro de 
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la propuesta de prácticas estudiantiles que la materia Estrategias de 
Intervención Comunitaria sostiene, apostando al cruce entre las mi-
siones de la universidad, de docencia y extensión desde la mirada de la 
Psicología Comunitaria.

Sobre el proceso de vinculación
Cuando hablamos de proceso de vinculación, nos referimos a todas 

aquellas acciones, momentos y preparaciones que son llevados adelante 
con el fin de construir una relación con algún colectivo, grupo u organi-
zación de participación comunitaria, para planificar y crear en conjunto 
una jornada cultural en el territorio al que pertenecen. Acciones pensa-
das desde el campo de la intervención de la Psicología Comunitaria (Pla-
za 2019). Es importante rescatar la noción del cuidado en este momento 
inicial,  dado que “particularmente el momento de entrada o ingreso a 
una comunidad y el modo en que lo hagamos es fundamental, y marcará 
la intervención y la relación comunitaria” (Muro, Plaza, Barrault, Diaz, 
Chena, 2018). Esto en el marco de una estrategia metodológica de traba-
jo que se sustenta en la Investigación Acción Participativa (Muro 2019), 
en donde el eje es la participación en conjunto con las comunidades en la 
definiciones de un hacer en común.

Como equipo (compuesto por un docente, ayudantes, estudiantes 
y adscriptes) asumimos todos los años la tarea de iniciar/retomar pro-
cesos de vinculación con las comunidades, ya que Culturas Itinerantes, 
como su nombre lo indica, tiene la característica de trabajar cada año con 
un territorio y colectivo social diferente. En este sentido, es un proceso 
que integra movimiento y transformaciones año a año. Esta experiencia 
sostenida desde 2010 nos ha permitido elaborar algunas ideas que pre-
sentaremos a continuación. 

Como premisa central, para iniciar y sostener un proceso de vincu-
lación es necesario tener en cuenta una serie de cuidados indispensables. 
Los mismos tienen que ver con una comunicación constante, minuciosa 
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y detallista, tanto al interior del equipo de cátedra, como con les estu-
diantes y con los territorios.

Cada año, durante los primeros meses, preguntamos a colegas, cono-
cides, compañeres del campo de la Psicología Comunitaria y allegades con 
qué colectivo podríamos articular. En otras palabras, recorremos nuestras 
redes de relaciones para facilitar el conocimiento y la construcción de la 
confianza mutua, desde la base de una posición comunitaria (Plaza, 2019) 
-posicionamiento ético-político de cómo entendemos lo que hacemos, las 
comunidades, la universidad- compartida. Esto  implica una revisión y ac-
tualización permanente de las formas de vinculación entre todes quienes 
participamos del proceso. De esta manera, partir de un reconocimiento 
previo, nos permite cuidar la confianza y los vínculos entre la universi-
dad y los barrios, intentando relacionarnos con las comunidades de forma 
respetuosa, haciendo un aporte a las mismas e intentando corrernos de 
prácticas que reproduzcan el  extractivismo en la universidad.

Este primer momento cobra especial relevancia al considerar la mo-
dalidad de la práctica, puesto que el contacto con la comunidad será aco-
tado (algún encuentro para conocernos, tres “prejornadas”, una jornada 
cultural y un encuentro de evaluación del trabajo realizado).

Parte de este proceso implica una indagación y reconocimiento de 
los colectivos y organizaciones con los que nos vinculamos, pregunta-
mos a otres colegas o conocides, acerca del trabajo que realiza el grupo, 
cómo se organizan.  Lo que nos interesa, como mencionamos anterior-
mente, es reconocer criterios comunes, de un trabajo en pos de la trans-
formación de la realidad a partir de relaciones cuidadas, amorosas. Bus-
camos un primer contacto, donde presentamos la propuesta, indagamos 
un poco más sobre las actividades del colectivo, su historia, intereses, e 
intentamos acordar un primer encuentro presencial. Es indispensable 
tener encuentros cara a cara para explicitar acuerdos. Si bien hay alter-
nativas posibles, apostamos a la presencialidad por la potencia de en-
contrarnos. A partir de esta primera reunión, ya intentamos que todos 
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los acuerdos sean resueltos en instancias de presencialidad, entre todes 
quienes participamos, promoviendo prácticas de democratización de la 
palabra,  intercambio, discusiones y de reconocimiento mutuo. 

Consideramos importante elegir el momento de incorporación de 
les estudiantes en este proceso. ¿Por qué no desde el principio del mismo? 
Por una parte, porque no queremos aumentar las condiciones ansiógenas 
que observamos que les estudiantes ya traen del proceso de incorporación 
a una práctica universitaria en territorios comunitarios (experiencia nove-
dosa para muchos de elles). La pandemia, el aislamiento, el individualis-
mo en las cursadas, no son inocuas en las trayectorias estudiantiles, apa-
reciendo en los relatos de les estudiantes afectos vinculados a la ansiedad, 
el estrés, el desinvolucramiento, no ajenos a un malestar general como el 
que persiste  en las comunidades  (Chena y otros, 2022). Entonces, es de 
nuestro interés contribuir a generar condiciones de posibilidad del trán-
sito por la práctica de la mejor forma posible para les estudiantes. En este 
sentido, es poder incorporarles cuando ya haya algunos acuerdos realiza-
dos y no exponer a tanta incertidumbre a les mismes.

Por otro lado, también creemos que es necesario para les estudian-
tes transitar por un proceso previo de preparación para ese encuentro 
con la comunidad. La Psicología Comunitaria es un área dentro de la 
carrera que se incorpora en una materia electiva a partir de cuarto año; 
es un campo complejo, que requiere una preparación previa para hacer 
algunas acciones, vinculada sobre todo a la incorporación de un posi-
cionamiento ético-político en la práctica de encontrarse con otres y ge-
nerar aportes. Lo que buscamos es potenciar al máximo los procesos de 
enseñanza - aprendizaje desde la complejidad y especificidad del campo 
de lo comunitario. Estos procesos incluyen lecturas y debates sobre lo 
que respecta a este campo y a lo específico de su quehacer en relación al 
arte, lo lúdico y la cultura. Además, atendiendo al proceso concreto de la 
intervención, entendemos que este tiempo de preparación contribuye a 
potenciar el aporte que como equipo podemos hacer.
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Durante este año lectivo, incorporamos una actividad novedosa a 
esta construcción de condiciones para transitar la experiencia en la prác-
tica:  talleres internos en donde se pusieron en práctica dinámicas que 
materializan este cruce entre psicología - arte - comunidad. Estos talle-
res, coordinados por el equipo de cátedra de esta práctica en particular, 
posibilitaron la afectación de las corporalidades, la construcción de re-
laciones de confianza y apoyo grupal, el experimentar/jugar/crear como 
posibilitador de otros tipos de vivencias estudiantiles, el involucramiento 
sentido e integral con la práctica (compromiso, atencion, registros, cuer-
pos, miradas, estados, preguntas, juegos), formas de aprendizaje alterna-
tivas a la lectoescritura, poner el cuerpo en pos de descubrirse a sí mismes 
desde otras potencias, posibilidades del hacer-sentir con otres.

Algunas reflexiones 
En el proceso de la práctica, la posibilidad del uso de talleres con el 

equipo  aporta en lo ético y lo político de la misma. El atravesamiento del 
arte en estos talleres tiene que ver con lo que hacemos, decimos, pensa-
mos, de un modo producido, afectado, único, entre otres. Estos colabo-
ran en la construcción de la dimensión colectiva de la experiencia entre el 
equipo, con la posibilidad de jugar, como un tránsito alternativo por la 
academia. De esta forma, revalorizamos el uso político del arte, lo lúdico, 
la cultura y proponemos una resignificación de la academia, la univer-
sidad como espacio público a ser habitado y de-construido entre todes.

Se requiere cuidar las condiciones de producción de la posibilidad 
del tránsito por la práctica de la mejor forma posible para les estudiantes; 
por otro lado para mejorar las condiciones de encuentro entre estudian-
tes y comunidades a partir de los posicionamientos. Esto de un modo 
acompañado y cuidado, ayudando a visibilizar el proceso de implicación 
progresivo,  pensado desde el posicionamiento de la psicología comu-
nitaria, y en relación a la cultura, el arte y lo lúdico. En un proceso de 
experimentación y acercamiento a la experiencia. 
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En el proceso de vinculación le damos importancia a pensar y aten-
der a un modo de comunicarnos, al interior de equipo y con otres, que 
es a partir de tener en cuenta detalles mínimos y a los modos particulares 
con cada organización (características de las organizaciones, contextos 
particulares, medios de comunicación). Se apunta a que sean procesos 
que se construyan en pos de vínculos-cuidados entre universidad y terri-
torios. A través de posicionamientos políticos que permiten reconocer-
nos entre con otres desde un lenguaje en común, una mirada en común.

Estamos convencides de que este recorrido mencionado es nece-
sario e importante para generar encuentros y vínculos reales, cuida-
dos, desde un posicionamiento como actores universitarios para sos-
tener redes y entendiendo la práctica extensionista desde la tensión 
de cómo creemos y queremos que sean y se sostengan. Sostener la 
tensión entre tiempos académicos y de las comunidades en una pro-
ducción conjunta de posibilidades de encuentro. Desde el posicio-
namiento constructivista, apostando a una universidad que no esté 
alejada de los barrios, una universidad que aporte en lo concreto y 
real durante la formación de grado. 
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Resumen ampliado:
El proyecto de extensión Todos Somos Necesarios se realiza visibili-

zándose el derecho a la salud contemplando los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS3,5,10) de los habitantes de la comunidad de Tasma y 
los 17 parajes que acuden en busca de una construcción colectiva que 
dé respuesta a necesidades básicas no satisfechas. Desde la perspectiva 
de las actividades del Grupo Misionero Brocheriano (ONG) y docentes 
de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba 
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(UNC - Cátedras Odontopediatría “A”, Odontología Preventiva y Co-
munitaria II ,Operatoria II “B”, Clínica Estomatológica “A”, Introduc-
ción a la Física y Química Biológicas “A” , Cirugía I, Endodoncia “A”, 
Operatoria I “B”), estudiantes, no docentes, egresados de dicha institu-
ción, y voluntarios, docentes, profesionales egresados de otras disciplinas 
de la UNC: nutrición, fonoaudiología, psicología, médico generalista, 
medicina familiar, gineco-obstetricia, enfermería, medicina pediátri-
ca, educación física, arquitecta, gestión y administración de empresas, 
en conjunto con las comunidades de Tasma, Pampa de Pocho y Pampa 
de Achala, Traslasierra, Provincia de Córdoba, conociendo su realidad 
social, cultural y epidemiológica y rediseñando intervenciones con un 
abordaje integral, interdisciplinario e intersectorial, identificando riesgos 
y necesidades objetivadas por el grupo de profesionales colaboradores y 
percibidas por la población (ODS17). El propósito principal fue en un 
principio promover la salud y bienestar de las personas de las comunida-
des que asisten a Tasma, co-construyendo salud en el marco de los ODS, 
mediante la prevención y atención oportuna potenciando la participación 
de los actores involucrados, con conciencia social, humanística y sanitaria. 
A medida que se desarrolló el proyecto adquirió relevancia entre los obje-
tivos específicos el de contribuir a formar a los estudiantes universitarios 
en las competencias, no sólo del saber, sino saber cómo aplicar esos co-
nocimientos (integralidad de funciones sustantivas de la universidad, y el 
espíritu de vinculación y/o responsabilidad social universitaria.

A partir de la recuperación democrática, las universidades dieron 
nuevo impulso a su quehacer de vinculación con el medio y la exten-
sión universitaria. En un primer momento las actividades extensionistas 
respondieron sobre todo a esfuerzos aislados de equipos docentes y/o 
estudiantiles, con escasa apuesta institucional. Actualmente la institu-
cionalización se realiza desde el formato del financiamiento de proyectos 
a través de llamados organizados y promovidos por secretarías universi-
tarias dedicadas a la gestión de la extensión. Este proceso consolidó un 
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tipo de extensión que la mantiene, en sentido general, como actividad 
disociada del currículo, precariza el vínculo entre universidad y sociedad, 
limitándolo a los plazos, los recursos y la lógica de los proyectos, con pla-
nificaciones, modelos de formulación que tienen que ser completados 
sin lógica con lo que ocurre en la realidad de las intervenciones en terri-
torio, con plazos imposibles de cumplir, condicionando la formulación, 
limitándola a tiempos que son estrictamente los académicos, disociados 
de los tiempos de las organizaciones contrapartes y o de las comunidades. 
Esto no es ajeno a nuestra unidad académica. Creemos que es necesario y 
urgente que se adopte una perspectiva teórica y programática que conci-
ba a la extensión integrada al currículo y la enseñanza universitaria como 
medio para la formación integral de los estudiantes, que abra discusiones 
sobre modelos pedagógicos, cambio curricular, rol docente, evaluación 
estudiantil, entre otros temas. Formular una concepción de extensión 
que articule una propuesta pedagógica transformadora. Las experiencias 
formativas integrales catalizadas desde la extensión cuestionan el para-
digma difusionista extensionista clásico que se ha consolidado mayorita-
riamente en nuestra universidad. Cuestionan su aislamiento y su apego 
exclusivo a lo que vaya surgiendo en relación a cada gestión e institución 
o unidad académica y la abre y somete a la fundamentación y al debate 
académico. Del mismo modo, esta perspectiva cuestiona y reconfigura la 
investigación y el proceso de enseñanza aprendizaje. Y la pregunta se repi-
te en diversos intentos de cumplir las funciones sustantivas de la Univer-
sidad ¿Cómo se logra esa perspectiva integral? ¿Cuáles son las opciones 
metodológicas, o el momento adecuado?  En una primera etapa las ma-
terias optativas asumieron el intento como formato transformador, pero 
en el largo plazo, para operar una transformación significativa (en la uni-
versidad en su conjunto, en la concepción de sus funciones sustantivas, 
en su organización curricular y pedagógica, en los vínculos que establece 
con la sociedad) las prácticas integrales deberán aspirar a generalizarse de 
modo estrecho en el conjunto del quehacer educativo universitario. No 
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puede seguir como la dilución de funciones, perdiéndose así además las 
especificidades y el impulso de habilidades y actitudes necesarias para el 
desarrollo de las mismas. Para ejercer la integralidad necesitamos estar en 
condiciones de investigar, de hacer extensión y de enseñar, lo que requie-
re una concepción clara de lo que es ser universitario en el más amplio 
sentido y contar con los tiempos y recursos para ello. Las unidades acadé-
micas deben bregar por la capacitación y formación de los docentes y dar 
el valor de la jerarquización a la extensión en la integralidad de la que tan-
to se habla y poco se hace a nivel de las gestiones y políticas universitarias.

Se parte de la concepción de que la función de extensión no puede 
ser entendida como algo aislado, encapsulada en un “gueto”, sino que 
debe interactuar en el acto educativo y formar parte de la cotidianeidad 
del mismo (Tommasino y Cano, 2016b). De ahí la afirmación de que la 
curricularización de la extensión, o la acreditación curricular de la exten-
sión, no puede suceder de un modo independiente y aislado, en un lugar 
específico de la formación de los estudiantes. Uno de los desafíos centra-
les es que la extensión conviva en el acto educativo 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 contrapone a únicamente curricu-
larizar ciertas experiencias particulares, y otorgarle créditos.

Como procesos de institucionalización de la extensión se entiende 
al desarrollo de prácticas de enseñanza que busquen instituir nuevas for-
mas de aprendizaje, en estrecha relación con las problemáticas sociales y 
con quienes las viven directamente, con el cometido de transformarlas 
conjuntamente. Este desafío de institucionalización de la extensión se 
enlaza con uno de mayor envergadura que es el lograr las condiciones 
de posibilidad para que en todas las disciplinas la integralidad forme 
parte de la actividad docente y esto impacte en la transformación de los 
procesos de formación y de producción de conocimientos de los estu-
diantes. Ambos desafíos implican partir de una concepción de extensión 
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diferente, no aislada, generalizada en toda la universidad y en diálogo con 
las otras funciones universitarias.

Metodología: continuamos con las actividades propuestas desde 
2017, rediseñando intervenciones y migrando a la virtualidad en con-
texto de pandemia. Acompañamos la propuesta del Grupo Misionero 
Brocheriano (GMB) de seguir conectados con la comunidad median-
te WhatsApp, durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
(ASPO) dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y retomando el vín-
culo con la comunidad post pandemia.

Resultados: la participación de los actores involucrados arrojó re-
sultados favorables durante el ASPO, generando contenido multimedial 
con la creación de un canal de YouTube con 306 suscriptores y 182 pro-
ducciones. Se certificaron 8.000 horas al Programa Compromiso Social 
Estudiantil (CSE). El retorno a la presencialidad afianzó los vínculos con 
la comunidad.

El 100% de los estudiantes  expresa “la importancia de una articula-
ción transversal de contenidos”, de la “integración y transferencia de los 
mismos” y de lo importante para ellos de “realizar un aprendizaje expe-
riencial , en un contexto diferente al de la facultad” , que “los aproxima a 
la realidad en contacto directo con la personas”, “un aprendizaje colabo-
rativo”, que pone en juego sus competencias y habilidades, su criterio y 
resolución de situaciones que surgen para dar respuesta a las necesidades 
que se les presentan con libertad, pero con el respaldo y guía de los do-
centes como de todo el equipo de trabajo (ODS 4,17).

Conclusiones: el abordaje pedagógico adaptado a los diferentes 
grupos de estudiantes, colaboradores voluntarios de la organización con-
traparte, los actores sociales y el equipo de trabajo en general, permitió 
poner en práctica conocimientos y cualidades humanísticas generando 
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procesos educativos-sociales eficaces en el que intentamos poner en va-
lor las tres funciones sustantivas de la universidad, la integralidad de las 
mismas, con aprendizaje significativo. Que la integralidad forme parte de 
la actividad docente y esto impacte en la transformación de los procesos 
de formación y de producción de conocimientos de los estudiantes en 
diferentes contextos.
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Objetivo

Vincular evidencias sobre situación actual de estudiantes de la UNC 
en relación al tema adicciones con recursos académicos que aporten a la 
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formación profesional integral y a la responsabilidad social universitaria 
extensionista, desde una perspectiva transdisciplinaria.

Fundamento teórico
Las adicciones son un fenómeno multidimensional contemporá-

neo de complejidad y expansión creciente, sea que se asocien a sustancias 
o a comportamientos varios.

La complejidad del fenómeno y sus repercusiones negativas en la 
salud individual, en la familia, en el rendimiento académico, en la pro-
ductividad laboral, en la salud pública -incluidos los gastos del sector-, 
en la violencia y en la seguridad social, entre otros aspectos, ha desperta-
do el interés de numerosos investigadores que -desde diversos campos- 
tratan de comprender las causas y posibles soluciones, así como incidir 
en las políticas públicas y en los programas que se diseñan para su pre-
vención y tratamiento. Existen evidencias acerca de los beneficios que 
reporta el contar con diagnósticos que permitan conocer la naturaleza, 
las características específicas y la magnitud del problema de consumo de 
drogas en un contexto histórico y geográfico determinado, antes de rea-
lizar cualquier intervención cultural, social, económica y políticamente 
apropiada. Esta necesidad también aplica a la población universitaria, 
que es considerada como una población vulnerable por factores como la 
edad, el afrontamiento de nuevas condiciones de tensión y autonomía, 
y la convivencia concentrada con pares con los que requieren identifi-
carse. Adicionalmente, se trata de una población relevante por el papel 
que jugará en la atención a los problemas nacionales y en la formación de 
nuevos recursos humanos, al concluir su formación profesional. En con-
secuencia, abordar este tema en el ámbito universitario no solo se expresa 
como atención a una necesidad, sino también como una oportunidad 
en cuanto a la adecuación contextual de la formación universitaria, así 
como al adecuado aprovechamiento de los recursos académicos disponi-
bles para contribuir al discernimiento personal y colectivo. 
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Marco normativo
Los principios declarativos de la III Conferencia Regional de Edu-

cación Superior (CRES 2018) expresan el compromiso social que se es-
pera desarrollen las universidades, basado en la Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU), la Responsabilidad Social Territorial (RST) y la 
Responsabilidad Social Territorial Transformadora (RST2).

Entre ellos, se destacan los siguientes objetivos: OBJETIVO No 1 
(lineamiento 1). Consolidar la educación superior de América Latina y el 
Caribe como un motor para la transformación social, política y cultural, 
atendiendo y adhiriendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
la Agenda de Educación 2030, con compromiso profundo y consecuente 
para contribuir con la protección del planeta y todas las formas de vida. 
OBJETIVO No 13: fortalecer las bases de datos y estadísticas de educación 
superior nacionales y regionales y ponerlas a disposición de manera abierta 
y colaborativa para facilitar la articulación entre gobiernos, instituciones, 
asociaciones regionales y otros actores destacados. OBJETIVO No 2 (li-
neamiento 5) Promover en las IES un compromiso con la formación inte-
gral y ética de personas, ciudadanos y profesionales capaces de abordar la 
complejidad del mundo actual orientando su acción a la búsqueda del bien 
común como elemento fundamental para el fortalecimiento de la demo-
cracia, la justicia y el desarrollo sostenible. OBJETIVO No 2 (lineamiento 
6) Generar conocimientos y democratizar su acceso, uso y aprovechamien-
to como recurso común y bien público. OBJETIVO No 3 Promover el 
desarrollo tecnológico, la investigación científica responsable y la construc-
ción de redes de conocimiento interinstitucionales, con enfoques trans- e 
interdisciplinarios, garantizando la calidad y el rigor teórico-metodológico.

Actores involucrados en el proceso 
Considerando la problemática que se decide abordar y el marco 

conceptual que le otorga legitimidad, este proyecto se propone facilitar 
la integración de docencia, investigación y extensión de modo gradual, 
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incluyendo identificación y articulación de recursos disponibles en la 
Universidad Nacional de Córdoba con otros de la sociedad civil (Fun-
dación ProSalud) y del ámbito académico internacional (Universidad 
Veracruzana). En este proceso, se destacan las siguientes etapas: 

1) Adaptación del cuestionario provisto por la Red de Investiga-
ción en Adicciones de la Universidad Veracruzana (Mx) y validado por 
Fundación ProSalud al programa estadístico disponible. Coordinación 
técnica con área de estadísticas e indicadores institucionales de la Secre-
taría General de la UNC para implementación y procesamiento de la 
encuesta. 2) Coordinación con la Subsecretaría de Vinculación Institu-
cional, y el área de comunicación del de la SEU para la producción de 
materiales de difusión junto al cuestionario inicial. 3) Encuesta respon-
dida de modo anónimo y voluntario por 5.150 estudiantes de la UNC en 
2022 4) Conformación de mesa de trabajo para análisis de datos y plani-
ficación de actividades de extensión adecuadas a la información relevada. 
5) Realización de jornada extensionista basada en evidencias obtenidas 
con la encuesta; participación de equipo de coordinación de la Red de 
Investigación en adicciones de la universidad veracruzana y referentes 
académicos. 6) Articulación de Proyecto Mir@te con el área de salud de 
la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNC, en el marco del Pro-
grama Entornos Saludables. 7) Sistematización de informe preliminar 
para publicación en repositorio de la UNC. 8) Presentación de proyecto 
en la Facultad de Psicología e invitación para publicar en la editorial la 
compilación de investigaciones realizadas en torno al tema adicciones 
para publicar como respuesta a los estudiantes, según necesidades identi-
ficadas en la encuesta Mirate. Producción y edición.

RESULTADOS LOGRADOS
Junto a la construcción de un espacio colaborativo para la inclu-

sión estratégica del tema adicciones, se obtiene la siguiente aproxima-
ción diagnóstica: 
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El 64% de los estudiantes encuestados consumió alguna sustancia 
psicoactiva: alcohol, marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, 
ansiolíticos, opiáceos, crack, alucinógenos, solventes inhalables, tabaco, 
etc. y 6% lo hace en la universidad o cercanías. Un porcentaje de estos con-
sumos comenzó en etapa universitaria. Solo el 8% del total dice haber par-
ticipado en actividades preventivas en la universidad. El ranking de con-
sumos está liderado por el alcohol (91%), seguido por marihuana (49%) y 
tabaco (45%). 70% de los consumidores de marihuana cree o duda sobre 
la influencia del mercado en sus prácticas y el 49% nunca pensó en dejar 
de consumir. El uso medicinal de cannabis, pese a su indicación solo para 
patologías específicas, ha generado una falsa percepción de inocuidad in-
cluso sin fines médicos, lo que indica desinformación o manipulación de 
la información por grupos que promueven su consumo.

El 90% inicia en la adolescencia el consumo de sustancias psicoac-
tivas socialmente aceptadas, como el tabaco y el alcohol., 82% de los es-
tudiantes universitarios fuma diez cigarrillos por día. De aquellos estu-
diantes que han fumado en el último mes, 44% piensa erróneamente que 
es más peligroso que la marihuana, 87% ha pensado en dejar de fumar 
y 77% ha intentado dejarlo. En relación al alcohol vemos que el 91% ha 
consumido alcohol versus un 45% en relación al tabaco, pero a diferen-
cia del tabaco 49% NUNCA pensó en dejar de consumir alcohol y 62% 
NUNCA lo intentó, es relevante que 33% manifestó no recordar algo 
que pasó por haber estado bebiendo.

El 67% cree que, a pesar de contar con información, las personas 
deciden iniciarse en el consumo y el 55% de quienes consumen cree que 
no tienen ningún problema. Sin embargo, el 31% dice haber hecho algo 
de lo que se arrepiente estando bajo el efecto de estos consumos y otros 
reportan problemas de convivencia (violencia, delitos, transgresión de 
normas viales) y del ámbito de la sexualidad asociados a este motivo. 
8% de los estudiantes manifiesta tener problemas siempre o casi siem-
pre vinculados a los consumos en sus propias familias. Están presentes 
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intentos por reducir el consumo en el 47% y por dejar de consumir en 
el 34% de los casos. 

El 83% de los encuestados cree que los estudiantes universitarios, 
como futuros profesionales, están en una posición que les permite de-
sarrollar liderazgo social para ayudar a mejorar la calidad de vida de la 
población general. El 37% tiene alta disposición para colaborar en acti-
vidades preventivas de extensión a la comunidad, principalmente des-
tinadas a adolescentes, pares universitarios, niños/as y embarazadas (en 
orden decreciente). 

Solo el 8% del total dice haber participado en actividad preventiva 
en la universidad.

Articulación entre formación universitaria y extensión
El trayecto universitario tiene implicancias en el desempeño de la 

Responsabilidad Social Universitaria hacia la comunidad y en el ejerci-
cio profesional futuro. La problemática ligada a los consumos de sustan-
cias psicoactivas y a adicciones a comportamientos varios es transversal a 
todas las unidades académicas, al igual que la actitud comprometida de 
participar en prevención. Para que dicha actitud que se expresa en acti-
vidades extensionistas no entre en conflicto respecto del fin social que 
persigue -colaborar a la prevención de las adicciones- parece ser necesario 
sumar a la formación académica los recursos disponibles espacios docen-
tes y de investigación. La integración académica y extensionista a favor de 
acciones promotoras de salud con base en evidencia también aportaría 
beneficios en la formación integral de los profesionales. Es preciso faci-
litar el acceso a la información, así como entornos saludables que propi-
cien expectativas, actitudes y prácticas en ese sentido. 
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Resumen ampliado:
En el Seminario Procesos Comunitarios e Intervenciones Pedagógi-

cas perteneciente a la Escuela de Ciencias de la Educación, FFyH-UNC, 
en 2022 nos planteamos la necesidad de orientar la propuesta de enseñan-
za considerando los desafíos de la realidad social actual. Para ello, nos pro-
pusimos una serie de pasos que mixturan las tareas de docencia y exten-
sión. En un primer momento y con la necesidad de anclar el trabajo en un 
territorio en particular, nos acercamos a un jardín de infantes ubicado en 
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la zona oeste de la ciudad de Córdoba, inserto en un contexto de marcadas 
desigualdades sociales, y propusimos desarrollar un trabajo conjunto que 
nos permita reconocer las relaciones de la institución con la comunidad, 
es decir con otras instituciones y con las familias, y reflexionar sobre las 
experiencias de niñez en el territorio. Junto a lxs estudiantes que cursaron 
el seminario diseñamos una serie de herramientas para obtener informa-
ción: entrevistas, reconocimiento barrial y una cartografía social, lo que 
nos permitió un primer acercamiento al territorio, reconocer las relacio-
nes de la institución educativa con otras instituciones de la comunidad, 
identificar diferentes sectores en la conformación del territorio y relevar 
necesidades, problemáticas y preocupaciones en torno a la niñez. 

La posibilidad de realizar el reconocimiento barrial, transitar y re-
correr un territorio habilita nuevas miradas (Muro, 2015) y el encuen-
tro con distintos sujetos que relatan la vida cotidiana de la comunidad 
y parte de su historia da cuenta de procesos comunitarios que debemos 
comprender y nos muestra algunas de las características “más objetivas” 
del lugar, tales como el tipo de viviendas, el acceso a servicios públicos, 
las característica de la población, en otros. Se trata de un primer registro 
sobre el territorio, que necesita ser ampliado a partir de entrevistas y otras 
técnicas de obtención de información.  

Parte de la preocupación del jardín estaba en las relaciones inte-
rinstitucionales que se habían resentido por el contexto de pandemia, 
un tiempo donde las medidas de prevención tuvieron como propósito 
ralentizar la curva de contagios (Siede, 2021) pero al mismo tiempo con-
tribuyeron al aislamiento de los sujetos y a un retraimiento del trabajo en 
cada institución. Con el propósito de reconocer la presencia de institu-
ciones en el territorio y las modalidades de relaciones, nos propusimos 
elaborar una cartografía social “como un modo de reconocer y acceder 
al territorio” (Carballeda, 2018). Esto nos sumerge en las experiencias 
subjetivas de los sujetos que viven y habitan ese territorio (Cendales y 
Mariño, 2001) y nos permite cotejar diferentes versiones y relatos sobre 
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un mismo lugar (Rysler y Ares, 2013). En la cartografía representamos 
las relaciones de la escuela con la comunidad, la presencia de las institu-
ciones /organizaciones que trabajan con las niñas, niños y adolescentes 
en un territorio, la mirada que construyen estas instituciones/organiza-
ciones sobre la niñez/adolescencia y las problemáticas que identifican en 
torno a estos sujetos.

La realización de la cartografía social tuvo varias implicancias. En 
primer lugar, que la institución educativa reconozca las instituciones 
presentes en la comunidad y advierta los diferentes tipos de relación en-
tre las mismas; en segundo lugar, el acercamiento a algunas instituciones 
permitió conocer sus preocupaciones y motivó algunos acercamientos 
entre las mismas; en tercer lugar,  para lxs estudiantes fue un modo nove-
doso de  conocer un territorio, habilitando en los sujetos de las distintas 
instituciones un proceso de reflexión sobre las modalidades de relación 
con otras instituciones y enunciar las preocupaciones en torno a las ex-
periencias de niñez, y por último, nos permitió una aproximación a la 
realidad de la institución y la comunidad, un proceso de conocimiento 
necesario para la inserción y que permite realizar un trabajo de extensión 
sostenido desde los intereses y saberes de los sujetos.

En 2023 reanudamos el trabajo con el jardín y surgieron algunas 
necesidades explicitadas el año anterior y otras nuevas. Las preocupa-
ciones giraban en torno al desarrollo del lenguaje y acceso a espacios de 
juego y recreación en la comunidad. Esto nos llevó a realizar un trabajo 
de indagación que nos permitiera conocer con mayor detalle y precisión 
acerca de las necesidades planteadas. A partir de este proceso de diálo-
go sostenido con las docentes pudimos comenzar a elaborar de manera 
conjunta una propuesta de trabajo que incluyera a los/as niños/as y las 
familias, atentos a las particularidades del territorio que habíamos cono-
cido con anterioridad. 

La preocupación planteada desde la institución nos llevó a reto-
mar una relación con el equipo del Propale -Programa en Promoción 
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y Animación a la Lectura y a la Escritura- que forma parte de la FFyH, 
UNC y de manera conjunta elaboramos una propuesta de trabajo que 
acercamos al jardín. Aquí es importante detenernos en la idea propuesta: 
allí se presentan algunas líneas de acción que surgen del trabajo de inda-
gación realizado, de los diálogos sostenidos y de algunos acuerdos que 
se van construyendo y que como toda propuesta implica algo que está 
abierto y sujeta a transformaciones que puedan surgir en el diálogo con 
los actores que participan del trabajo extensionista.

Estos dos años de trabajo nos han permitido una serie de aspectos 
que consideramos relevantes para sostener un trabajo de extensión. Pri-
mero, la permanencia en un mismo territorio posibilita ir construyen-
do relaciones con los sujetos, que estos nos conozcan y nosotros como 
universitarios hacernos presentes y darnos a conocer en un territorio. 
Destacamos la apertura y disponibilidad de las docentes y de la institu-
ción al trabajo con otros como condición de posibilidad para trabajar 
juntos. En segundo lugar, conocer con mayor detalle las particularidades 
de un territorio, las necesidades y preocupaciones a partir de un diálo-
go sostenido, sin imponer nuestras visiones de la realidad; más bien nos 
dispusimos a escuchar de modo atento lo que tienen para decir y apren-
der de los saberes de otros. Y, en tercer lugar, las diferentes herramientas 
utilizadas para obtener información: entrevistas, reconocimiento barrial 
y cartografía social han servido también para que los sujetos reflexionen 
y objetiven la realidad en la que desarrollan su trabajo cotidiano. En su 
conjunto, estos aspectos nos permitieron aproximarnos e insertarnos en 
una realidad social y comunitaria, delimitar de manera conjunta las prin-
cipales preocupaciones e ir trazando algunas líneas de acción construidas 
en base a un diálogo de saberes.

El desarrollo de esta propuesta es significativa por los aportes a la 
realidad institucional y comunitaria; nos ha permitido construir una 
propuesta de enseñanza que surge de una realidad en particular. En el 
caso de los estudiantes, los convoca a un quehacer diferente en torno a 
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sus procesos de aprendizaje; los ubica como sujetos que transitan una 
formación situada y comprometida con la realidad social actual, atentos 
a las necesidades y requerimientos de una realidad compleja.

Consideramos que una propuesta de extensión debe configurarse a 
partir de una participación activa de los sujetos involucrados y requiere 
de la elaboración de una propuesta de trabajo que se nutre del análisis de 
los procesos sociales y culturales en que se inserta, recupera y da voz a los 
actores, atentos a sus condiciones de existencia, deseos y demandas, pro-
mueve el intercambio de saberes y se sostiene en un ejercicio permanente 
de miradas críticas y reflexivas del quehacer cotidiano.

Entre los desafíos que transitamos en el desarrollo de la propuesta, 
uno se vincula a las disponibilidades de tiempo de los estudiantes de la 
carrera de Ciencias de la Educación para las actividades extensionistas. 
La mayoría son estudiantes trabajadores que disponen escaso tiempo 
para actividades formativas que requieren presencia en instituciones 
educativas por fuera de las aulas universitarias. La otra, es la necesidad 
de contar con un Convenio con la Dirección General de Educación Ini-
cial (DGEI) para trabajar con las instituciones educativas escolares, más 
aún si las actividades incluyen a los niños y niñas; tramitar la firma del 
convenio implica un tiempo significativo que se tensiona con la realiza-
ción de la propuesta.

En torno a las potencialidades de la inclusión de una propues-
ta extensionista en la trayectoria  formativa de las y los estudiantes de 
Ciencias de la Educación, significa transitar un trayecto formativo de 
Licenciatura, donde se adquieren saberes y experiencias para su futuro 
desempeño profesional. Al equipo docente que integra el Seminario, 
le significa también disponer de conocimientos relevantes no solo para 
la formación de los estudiantes sino para la institución con la que nos 
disponemos a trabajar. En este sentido, vincularnos con otros actores 
como el Programa Propale ha constituido un aporte que ha permiti-
do abordar una temática que se presentó como preocupación de las 
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docentes del jardín de infantes, como la oralidad en la primera infancia, 
y frente a la cual nos propusimos trabajar de manera colaborativa en  la 
propuesta extensionista.

• ¿Cómo entendemos la extensión en tanto experiencia de cons-
trucción de conocimientos?

• ¿Cómo abordamos metodológicamente intervenciones, acti-
vidades y programas extensionistas para sostener experiencias 
diversas y plurales?

• ¿Cómo logramos articular la extensión universitaria con las ac-
tividades de cursada, docencia e investigación?

Estas tres primeras preguntas se abordan en el resumen, intenté 
agregar algunos aportes sobre estas dos

• ¿Qué potencialidades y limitaciones advertimos a la hora de 
realizar trabajo extensionista? ¿Cuáles son las herramientas que 
nos permiten evaluarlas, resolverlas y problematizarlas?

• ¿De qué manera afectan el conocimiento y las vinculaciones 
producidas durante lasexperiencias de extensión a la institu-
ción universitaria
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Resumen ampliado:
Esta ponencia se propone presentar la experiencia de participación 

de estudiantes universitarios en un módulo experimental y demostrati-
vo, desarrollado desde una cátedra de las carreras de Ingeniería Agronó-
mica y Zootecnista. El objetivo general fue brindar a los/as estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad Na-
cional de Córdoba (UNC) una experiencia práctica y aplicada en el Mó-
dulo Ovino del Campo Escuela (CE), complementando su formación 
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teórica práctica en aulas, laboratorios y campo. Los objetivos específicos 
fueron desarrollar prácticas a campo, para que estudiantes de la facultad 
se inicien en la investigación, extensión y docencia; que puedan adquirir 
habilidades y conocimientos concretos relacionados con la producción 
ovina; promover la participación de otros estudiantes para crear un am-
biente de aprendizaje dinámico y enriquecedor y, finalmente, fortalecer 
la vinculación con empresas, productores, otras universidades e institu-
ciones de nivel medio. 

Dentro del Módulo Ovino se fomenta el cuidado del ambiente, 
bienestar animal, el trabajo integrado y el respeto mutuo, llevando así 
buenas prácticas agropecuarias con énfasis en la formación de personas 
(Ganchegui et al, 2020). Para comenzar, es importante señalar que los/as 
estudiantes de la FCA deben acreditar el espacio curricular de Prácticas 
Profesionales Optativas para completar su formación de grado (FCA, 
2004). Esto puede realizarse de diferentes maneras, ya sea cómo inicia-
ción profesional o como prácticas a campo. Para ello, los/as estudiantes 
se integran a proyectos de investigación, experimentación, extensión o 
desarrollo en laboratorios de investigación o de servicios en los módulos 
del campo escuela y/o cátedras de la facultad, o participan de las activi-
dades en docencia, producción y servicios. En ese marco, la cátedra de 
Rumiantes Menores (RM) del Departamento de Producción Animal 
(DPA) —de la que participó en calidad de docente desde 2016—, de-
sarrolla actividades en el Módulo Ovino del CE en forma colaborativa 
con referencia e inspiración de los/as estudiantes en formación, empresas 
y productores involucrados. El propósito es fortalecer la actitud crítico 
creativa de estos actores, basada en el compromiso social, de tal manera 
que les permita ser generadores de cambios que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de la comunidad y de las generaciones futuras (Ganche-
gui et al, 2020). Además, frente a la necesidad que posee nuestra institu-
ción de desarrollar servicio técnico, vinculación con empresas e investiga-
ción mediante sus centros de transferencias, y con el fin de fortalecer las 
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carreras de Ingeniería Agronómica y Zootecnista, desde el DPA se llevan 
a cabo ensayos productivos. Estos tienen como objetivo que sus resulta-
dos y la experiencia producida sirvan de ejemplo para replicar metodo-
logías similares en otros sistemas ovinos. Para ello, la cátedra de RM y su 
Centro de Transferencia “Gestión y Manejo Integral de Sistemas Ovinos 
y Caprinos” cuenta con profesionales ampliamente formados en manejo 
y gestión de la actividad ovina y caprina, y con experticia en diferentes 
aristas de la producción, así como en el fortalecimiento de los sistemas 
sociales de las organizaciones (RD-226/2018 E-UNC-DEC#FCA).

Desde la creación del Módulo Ovino, en 2021, los/as estudiantes 
desarrollaron las siguientes actividades: asistieron al módulo de una o 
dos veces por semana, según la actividad; realizaron la preparación y su-
ministro de suplementación; diseño y armado de parcelas para pastoreo; 
estimación de la disponibilidad forrajera; mantenimiento de corrales, 
alambrados, puertas, boyero, comederos y bebederos; manejo de pasto-
reo con boyero eléctrico; control de la dieta; trabajo a corral en manga 
ovina en la revisión general de los animales determinación de condición 
corporal; seguimiento sanitario y atención en momentos puntuales; va-
cunación/desparasitación; revisión pre servicio de machos y hembras, y 
en relación a esto último desarrollaron tareas asociadas como despezu-
ñado, limpieza de ubre, vulva, dentición y revisión de ojos; además de 
identificación, atención de pariciones y control de peso (Ganchegui et al, 
2020). Asimismo, durante estos años de experiencia, los/as estudiantes se 
desempeñaron con el rol de participantes y colaboradores en actividades 
diversas como la Jornada de Esquila (RD-2021/2022-523/811-E-UNC-
DEC#FCA); Jornada de prácticas de manejo en ovinos; en prácticos de 
una diplomatura universitaria de la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora (RD-2021/561-E-UNC-DEC#FCA); en visitas y pasantías de 
estudiantes del nivel medio en el marco de Circuitos Agroeducativo orga-
nizados por la Secretaría de Asuntos Académicos y pasantías gestionadas 
por la Secretaría de Extensión, ambas de la FCA. Una de las actividades 
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puntuales en investigación mediante el centro de transferencia, duran-
te 2022, fue evaluar el efecto de la adición de bloques nutricionales al 
pastoreo sobre la performance productiva y reproductiva de la majada 
del Módulo Ovino. Para ello, se trabajó con un diseño experimental de 
monitoreo en la respuesta animal y, mediante becas para la promoción 
de actividades de asistencia técnica y transferencia —gestionadas desde 
la Secretaría de Asuntos Estudiantiles-FCA—, estudiantes se encargaron 
de realizar el seguimiento del ensayo. En las diferentes instancias, hubo 
una amplia gama de involucrados: docentes universitarios, estudiantes 
de grado de la FCA-UNC, empleados de la Asociación Cooperadora del 
CE FCA UNC (ACCEFCA), estudiantes de nivel medio, del interior 
de Córdoba de los Departamentos Colón y Santa María (RD-2022-543-
E-UNC-DEC#FCA, Res. Ministerial 1203 y 1204-2022 CBA#EDU), 
productores ovinos, integrantes de la Cámara de Productores Ovinos de 
Córdoba (CAPOC) y empresas privadas agropecuarias.

Durante estos dos años y seis meses de experiencia, contabilizamos 
los siguientes resultados de las actividades del proyecto: contamos con la 
participación de cuarenta estudiantes y tres pasantías o prácticas educa-
tivas de estudiantes de nivel medio; se realizaron diez Agro-circuitos, dos 
Jornadas de Esquila Tally Hi Acondicionamiento y Envasado de Lana, , 
tres Jornadas de Prácticas de Manejo (detección de preñez), cinco plani-
ficaciones de pastoreo bajo manejo holístico con la majada del Módulo 
Ovino, un viaje a campo de un establecimiento ovino de la CAPOC; 
participamos de  dos prácticos de la Diplomatura Universitaria en Ma-
nejo y Gestión de los Sistemas de producción ovina de la región centro 
FCA-UNLZ, de las Jornadas del DPA FCA UNC 2022 donde presenta-
mos resultados productivos; también realizamos una presentación de los 
resultados de diagnóstico cargados en la “APP RADAR OVINO” en el 
Congreso Ovino (Córdoba 2022). Además de ello logramos la acredita-
ción por parte de ACCEFCA en el programa Buenas Prácticas Agrope-
cuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba durante 
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2022, mediante certificación en la capacitación “Radar Ovino Indicado-
res de desempeño para la Producción Ovina”.

En suma, las actividades forjadas en el Módulo Ovino, tanto in-
trainstitucionales como extrainstitucionales, permitieron incluir en 
la currícula del estudiantado una trayectoria formativa en procesos de 
investigación, experimentación adaptativa, extensión, docencia y pro-
ducción orientada a los sistemas de rumiantes menores. Esta trayectoria 
viene siendo acreditada como parte de su formación integral obligato-
ria y prácticas optativas. Las actividades desarrolladas en las diferentes 
instancias permitieron profundizar las relaciones entre estudiantes y 
docentes, mejorar la vinculación con productores ovinos, propiciar las 
relaciones con empresas y otras instituciones, así como ser nexos para 
futuros estudiantes de la FCA. La experiencia del Módulo Ovino desde 
su formulación ha permitido generar diálogos de saberes para fortalecer 
los sistemas sociales de las organizaciones y fomentar el trabajo colabora-
tivo al interior de equipos para ser generadores de cambio. Para el equipo 
docente fue una oportunidad de ampliar la experiencia en investigación 
y extensión, perfeccionar los saberes específicos y contar con un espacio 
institucional dónde se planifican y ejecutan diferentes metodologías de 
enseñanza en la trayectoria académica del estudiante de la FCA UNC.
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Resumen ampliado:
Los emprendimientos de la Economía Social y Solidaria (inclusi-

vos, por necesidad, por oportunidad o por estilo de vida) implican un 
intento de creación de un nuevo negocio, incluyendo el autoempleo, el 
cual puede ser puesto en marcha por una o varias personas, de forma 
independiente. 

En el ámbito universitario se requiere de dispositivos que permitan 
lograr la transferencia de los contenidos técnicos a la sociedad en su con-
junto, acercando las propuestas pedagógicas a las distintas expectativas, 
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tanto de docentes como de estudiantes y graduados. A su vez, la sociedad 
en su conjunto necesita de la circulación de estos saberes, aplicados a la 
práctica de sus iniciativas, emprendimientos y organizaciones.

Al considerar la función social del profesional en el campo de ges-
tión (Romero y Torres, 2019), quien en nuestro país vincula la necesidad 
de transmisión de conocimientos específicos a los estudiantes (docencia) 
y al resto de la comunidad académica (investigación), mientras intenta 
responder a las necesidades de organizaciones en general (ejercicio pro-
fesional), se necesitan herramientas vinculadas a una pedagogía crítica, 
pensando en la solución de problemas o retos aquí presentes (extensión). 
Desde lo formal, el diseño y ejecución de proyectos de extensión lleva una 
dedicación docente importante (Canale, Ambrosini y Bergese, 2019), 
pero se vuelven cada vez más necesarios para la sociedad en su conjunto.

La principal motivación de acompañar a todo tipo de emprendi-
mientos, pero especialmente a los que responden a este tipo de econo-
mía, se debe al conocimiento de sus principales limitaciones (Cid, 2019):

• Falta de capital y acceso al crédito: la carencia de capital y de ga-
rantías patrimoniales para iniciar una actividad no les permite 
acceder al crédito mediante el sistema financiero formal, aun-
que pueden acceder a microcréditos. 

• Baja capacitación: fundamentalmente en herramientas de ges-
tión, tanto técnica, comercial y administrativa.

• La insuficiencia tecnológica: implica baja productividad del 
trabajo, ya que en general no puede invertir para mejorar o 
mantener herramientas o tecnología para su negocio.

• Dificultad de acceso a mercados y falta de demanda: la fal-
ta de espacios para la comercialización de sus productos, el 
agotamiento de la demanda dentro de los límites locales y los 
costos que implican moverse hacia otros mercados fuera de 
su localidad.
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• La falta de reconocimiento social y legal de los emprendi-
mientos: se profundiza la exclusión y la estigmatización del 
emprendedor precario, al no contar con inscripciones o habi-
litaciones necesarias. 

Por estos motivos, se propone brindar herramientas que ayuden a 
la gestión de cualquier tipo de emprendimiento, pero especialmente a los 
que se encuentren en estas condiciones.

En consecuencia, por este conjunto de motivos, se enmarca este 
proyecto, el cual permite a los diversos emprendimientos sociales contar 
con un conjunto de instrumentos eficaces para tomar decisiones vincu-
ladas con la gestión.

Por lo expuesto, se plantea como objetivo general del proyecto 
potenciar la profesionalización de emprendimientos, especialmente 
aquellos liderados por mujeres, a través de consultorías personalizadas 
y talleres de formación, para aplicar distintas herramientas de gestión, 
buscando el desarrollo de economías regionales, colaborando con el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible basados en el 
empoderamiento de las mujeres (ODS 5) y la promoción del crecimiento 
económico inclusivo y sostenible, el empleo y trabajo decente (ODS 8).

Para cumplir con el mismo, los objetivos específicos serán:

• Desarrollar espacios de práctica de acompañamiento a em-
prendimientos para estudiantes, buscando la construcción de 
conceptos y uso de herramientas en experiencias concretas, 
en equipos con graduados y docentes, incentivado la creati-
vidad y la reflexión.

• Contribuir a la orientación de emprendimientos como proyec-
tos plurales y participativos, a través de relaciones de coopera-
ción, intercambio y consumo solidario, planteando la igualdad 
de condiciones de todas las formas de actividad.
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La Propuesta consiste en un proceso de acompañamiento a cada 
emprendedor, a través de dos actividades específicas:

1. Talleres para Gestión de Emprendimientos: formación cuatri-
mestral o anual, con encuentros mensuales y diversidad temática.

2. Consultorios para emprendedores/as: espacio privilegia-
do del acompañamiento, donde dos miembros del equipo, 
uno/a graduado/a y otro/a estudiante, son asignados a un/a 
emprendedor/a para encuentros quincenales.

Todas las actividades, tanto los talleres como los consultorios, se 
realizan de forma remota, posibilitando la participación tanto de docen-
tes, graduados y estudiantes como de emprendedores de distintos lugares 
del país, constituyendo una experiencia plenamente federal, democrática 
e impulsora de micro acciones de desarrollo regional.

Se contará con un/a coordinador/a de talleres y con un/a 
coordinador/a de consultorios.

El objetivo tanto de los talleres como de los consultorios es la for-
mación de los emprendedores para crear y sostener emprendimientos, y 
la de los estudiantes y graduados recientes, para poder ser consultores en 
el campo de gestión.

Lo primero que se realiza tras establecerse el equipo es una capaci-
tación inicial, trabajando elementos generales sobre gestión de proyectos 
y emprendimientos, además de algunos aspectos de encuadre sobre los 
consultorios. Este proceso formativo para el equipo se sostendrá durante 
la actividad, con encuentros a distancia quincenales para considerar as-
pectos teóricos y técnicos que favorezcan el trabajo con los emprendedo-
res. Es continua, en tanto se alterna con los consultorios y se incluyen las 
instancias de supervisión de cada caso, favoreciendo el estudio técnico de 
lecturas propuestas o por él sugeridas. 

Las instancias de supervisión se desarrollan en el marco de una eva-
luación de proceso, para realizar un seguimiento de la situación de los 
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emprendedores, definir estrategias de intervención y evaluar el desarrollo 
de las acciones.

En el último mes de aplicación del proyecto se realiza un encuentro 
con todos los emprendedores y todo el equipo a fin de realizar una devo-
lución de los resultados observados. Consiguientemente, se confecciona 
una ficha de registro general para realizar una consideración final sobre: 
la cantidad de actividades llevadas a cabo y de emprendedores que asistie-
ron; tipo de temáticas trabajadas e intervenciones realizadas; resultados 
obtenidos con respecto a las situaciones problemáticas visibilizadas, lo-
gros y propuestas de mejora continua que permitan concretar o sostener 
cada emprendimiento.

En el proyecto, pueden participar estudiantes de segundo año en 
adelante de cualquier carrera de la Facultad de Ciencias Económicas, 
mientras que las emprendedoras y los emprendedores sociales son aque-
llos situados en la ciudad de Córdoba, vinculados al Club de Emprende-
dores de Córdoba. 

Dentro de las conclusiones o resultados logrados se puede men-
cionar que se logró potenciar la profesionalización de mujeres a través 
de consultorías personalizadas y talleres de formación, para impulsar 
la equidad de género en emprendimientos típicos de la Economía So-
cial y Solidaria. Se realizaron talleres semanales, quincenales o mensua-
les, junto a consultorios para cada emprendimiento en forma semanal, 
quincenal o mensual, buscando la aplicación de distintas herramientas 
de gestión, junto a la guía y orientación de un equipo de estudiantes, 
graduadas/os y docentes del SEC, quienes realizaron el acompañamiento 
y asesoramiento.

Además de los emprendimientos, considerados beneficiarios direc-
tos, existen diversos beneficiarios indirectos:

• Diversos stakeholders con los que estas emprendedoras se vin-
culen: clientes, proveedores, empleados, otras emprendedoras, 
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Estado en sus diversas expresiones, comunidades y sociedad 
en general.

• Docentes, egresados y estudiantes de Universidad Siglo 21 en 
su práctica de consultoría, asesoramiento y acompañamiento.

• Centros comerciales, clubes de emprendedores y otras OSC 
que empoderen y promuevan el desarrollo a mujeres en la ges-
tión de sus microemprendimientos, negocios o feriantes en ac-
tividad comercial, profesional y de servicios.

Por su parte, en acciones extensionistas previas realizadas por el 
SEC, las emprendedoras y comerciantes mujeres valoran positivamente 
el consultorio personalizado y los talleres, como espacios que les permi-
ten aumentar la confianza en sus proyectos, ampliar y mejorar las redes 
vinculares, resolver situaciones conflictivas en la gestión de sus empren-
dimientos, incorporar diversas herramientas de gestión y ampliar la capa-
cidad reflexiva.

Estas experiencias previas fueron coordinadas por un equipo de do-
centes, graduadas/os y estudiantes universitarios. Se brindaron consultas 
y orientaciones individuales, desde un enfoque clínico, atendiendo cada 
caso en forma particular.

En definitiva, se trabaja en el empoderamiento de emprendedoras, 
en un trabajo conjunto con diversos actores institucionales locales, gene-
rando lazos reflexivos críticos.

La interdependencia entre los aspectos académicos, de exten-
sión, investigación, junto al ejercicio profesional de consultoría y la 
posibilidad de seguir reflexionando sobre los procesos sociales impli-
cados en los proyectos nos llevan a seguir buscando formatos flexi-
bles, creativos en su diseño e implementación, ajustados a las dinámi-
cas de las nuevas generaciones de estudiantes y al desafiante entorno, 
que requiere respuestas urgentes.
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Resumen ampliado:
Introducción

Los debates de la extensión universitaria en los últimos años han 
tenido diversas aristas, recorridos y desafíos. En particular, uno de los 
aspectos que cobra especial interés para el equipo de la cátedra de Teoría, 
Espacios y Estrategias Intervención IV - Institucional es el relativo a la 
mirada de la extensión universitaria con un carácter de integralidad que 
la vincule a las funciones de docencia e investigación. Particularmente, 
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esto atiende a los recorridos realizados por el equipo en torno a diversas 
experiencias extensionistas.

Con motivo de los nuevos debates de curricularización de la exten-
sión y la convocatoria que realiza la Universidad Nacional de Córdoba 
hacia fines de 2022, que se vinculan a la creación del programa “Curri-
cularización de la extensión universitaria” en el marco de la Secretaría 
de Extensión Universitaria con el objetivo de promover la inclusión cu-
rricular de la extensión universitaria en las carreras de grado de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba (Referencia: EX-2022-00375545-UNC-
ME#SEU), el equipo concreta una propuesta actualmente en desarrollo 
que se plantea desde un programa en curso: “La universidad escucha las 
escuelas” -PUEE- (2002-2023).

Este programa transcurre a partir de encargos institucionales que 
se realizan derivados de un procedimiento llamado “Convocatorias pú-
blicas”, donde el equipo define los centros de prácticas académicas obli-
gatorias que instalan una acción directa extensionista en terreno, y que 
plantean la formación de estudiantes en torno a un tipo de intervención, 
la intervención institucional. Se consideran además demandas específi-
cas de la política pública para la intervención. 

La relación se materializa en convenios de trabajo, de colaboración 
entre la cátedra TEEI IV–Institucional de la Licenciatura de Trabajo 
Social, FCS y escuelas públicas, involucrando de manera formal el equi-
po completo de cátedra y los grupos de estudiantes de trabajo social asig-
nados en cada caso con supervisoras específicas (las profesoras asistentes 
del equipo), quienes supervisan en terreno, sumando además adscrip-
tas/os y/o ayudantes.

Particularmente, el presente año y en el marco de la convocatoria 
de la UNC, se conforma un equipo específico para el seguimiento de 
las acciones de curricularización de la extensión universitaria, sumando 
una profesional que realizara años anteriores su adscripción a la exten-
sión en el equipo y dos ayudantes. Este equipo lleva adelante tareas de 
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sistematización del proceso de curricularización de la extensión que se 
encara. Pretendemos entonces en el presente trabajo compartir el desa-
rrollo que se plantea y algunos interrogantes y puntos de tensión a partir 
del trabajo en curso de curricularización de la extensión. Asumiendo la 
integralidad de las funciones de docencia, investigación y extensión en 
el marco de un equipo de cátedra de una materia troncal de la carrera 
Licenciatura en Trabajo Social.

Fundamentos
Recuperando los fundamentos del programa, una clave sobre la 

que venimos trabajando son los términos de mediación para el apren-
dizaje de las/os estudiantes que cursan la materia, los diversos contextos 
de aprendizaje atendiendo a sus demandas sociales, y aquellas demandas 
que realizan las políticas públicas desde el espacio escolar al equipo de 
cátedra (ejemplo, la implementación de la ley de ESI). A nivel de la pro-
puesta, el programa intenta articular el programa de la cátedra (teórico/ 
prácticos), el programa de “La universidad escucha las escuelas”, y su 
perspectiva extensionista que, desde su origen, nos acerca a experiencias 
no solo a estudiantes sino además a docentes del equipo.

El acercamiento y el involucramiento con los centros de práctica, 
que se llevan adelante a partir de una demanda, define centros de práctica 
para las/os estudiantes de la carrera (escuelas públicas) a fin de realizar 
una intervención social institucional y un entrenamiento estudiantil que 
articula intervención de docentes trabajadoras/es sociales de las áreas in-
volucradas. Esta materia de carácter troncal, anual y con teoría y práctica 
supervisada define una de las materias que construye el conocimiento 
disciplinar de la licenciatura. Esto hace que se encuentre en buenas con-
diciones para la curricularización de la extensión. 

Desde 2005, lo que surge en el espacio escolar es la necesidad 
de trabajar en torno a alimentación en la escuela, agremiación juve-
nil, educación sexual integral, violencia en el noviazgo y cuestiones 
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ambientales. El desafío consistió en generar conocimientos y de-
construir saberes y prácticas, asumiendo una perspectiva de derechos, 
aportando a mecanismos institucionales que, frente a la presencia de 
nuevas normativas, requerían ser repensados. El PUEE ha permitido 
enlaces en diversas direcciones, lo académico y lo extensionista, pero 
además las instancias de formación de docentes y estudiantes (articu-
lando en ese desarrollo, tesis de grado y posgrado, investigaciones es-
pecíficas, becas de extensión, producciones diversas) y los enlaces con 
la línea de investigación de la cátedra.

Por otro lado, los objetivos del PUEE han permitido apostar y con-
solidar acciones integrales. Los mismos son:

Objetivos del PUEE
1. Desarrollar servicios académicos y extensionistas desde proce-

sos de intervención institucional en escuelas públicas de Cór-
doba (capital e interior), vinculados al abordaje de problemá-
ticas sociales que se instalan en el espacio educativo y que son 
factibles de abordar desde el Trabajo Social. 

2. Desarrollar proyectos de investigación vinculados a la realidad 
educativa y las problemáticas sociales presentes en la escuela. 

3. Facilitar procesos de reflexión y transferencias de investigación 
en las escuelas públicas, involucrando los diversos actores ins-
titucionales a los fines de desarrollar estrategias de articulación 
escuela / universidad para resolver problemáticas concretas in-
cidiendo conjuntamente en políticas públicas. 

4. Producir herramientas para el abordaje de problemas so-
ciales en las escuelas que faciliten los aportes universitarios 
y permitan la construcción conjunta de materiales entre los 
actores universitarios y los actores participantes de las escue-
las. Programa La universidad escucha las escuelas, (Rotondi 
y otros, 2015, p. 3).
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Estos objetivos confluyen con las Estrategias del Programa de 
Curricularización, que mencionamos:

1. Estrategias con foco en la capacitación de actores institucio-
nales de la escuela pública (docentes, directivos, estudiantes 
y preceptores).

2. Intervención social en situaciones de malestar, conflicto y crisis 
institucionales relacionadas con la violencia institucional, y la 
construcción de los proyectos institucionales, a través de “de-
mandas concretas de actores institucionales”.

3. Implementación, seguimiento y crítica de políticas públicas 
particulares vinculadas a las problemáticas abordadas. 

4. Construcción de redes en los contextos comunitarios, buscan-
do acuerdos y proyección a estrategias que aporten continui-
dad y sostenimiento de la tarea. 

5. Producción, sistematización y devolución de conocimiento 
mediante materiales que se articulan a las investigaciones aso-
ciadas al proyecto incorporando la lectura y palabra de los/las 
diversos/ as actores sociales involucrados. 

Desde la propuesta de curricularización que nos encontramos de-
sarrollando debemos señalar que definimos acciones concretas simul-
táneas al programa de la cátedra que involucran: intervención social 
con servicios académico-extensionistas, comprendiendo las instituciones 
desde sus demandas, llevando adelante acciones específicas a los fines de 
la curricularización de la extensión durante 2023:  

-Actualizar el banco de demandas trabajadas con insumos de 2022 
y prácticos de 2023.

-Lectura de las instituciones – centros de práctica comprendien-
do las instituciones con aportes de las investigaciones y experiencias 
de extensión.
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-Mapeo de los escenarios institucionales y organizacionales en los 
cuales se interviene en 2023, identificando y dialogando con los sujetos 
de la intervención.

-Lectura de los atravesamientos institucionales en los escenarios y 
de los problemas sociales en los cuales se interviene.

-Relevamiento de los tipos de estrategias implementadas.

Las claves involucran:  el diálogo entre la formación teórica/prác-
tica y en particular entre las demandas de las instituciones escolares al 
Trabajo Social. Poniendo foco en lo disciplinar/interdisciplinar y desde 
espacios de encuentro como dispositivos. 

Actores
Escuela pública (docentes, directivos, estudiantes, preceptores, 

entre otros), equipo cátedra (docentes, investigadoras/es, estudiantes, 
entre otros).

Conclusiones 
Partiendo de una experiencia de intervención con márgenes aca-

démicos, una clave que definimos desde la mirada extensionista es el 
aporte que surge desde las diferentes voces de las/los sujetos de los es-
pacios sociales involucrados. Contextualizar las experiencias aparece 
como otra clave, junto a la historización de las problemáticas abordadas 
que emergen en las experiencias extensionistas que se desarrollan “no 
necesariamente curricularizadas” Y, en tercer lugar, las proyecciones a 
realizar para prever el sostenimiento de estrategias que se sustenten a 
posteriori de la intervención. 

Cuestiones que observamos claves a los fines del debate de curricula-
rizar experiencias extensionistas: 1) La necesidad de identificar espacios aca-
démico/extensionistas posibles de ser curricularizados. 2) Los debates de 
la contradicción que plantea curricularizar desde experiencias disciplinares 
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con énfasis en la interdisciplina. 3) La necesidad de debatir colectivamente 
respecto del posicionamiento de quienes intervienen. 4) La importancia de 
sistematizar y releer las prácticas y estrategias aplicadas. 

Bibliografía:
Rotondi, G.; Verón, D.; Gregorio, L.; Gaitán, P.; Visintini, F. y Peña Barbe-

ron, M. (2020). Haciendo historia en lo institucional, desde el trabajo 
social. Conciencia Social. Revista digital de Trabajo Social. 3 (Nro. Es-
pecial 2). 102-121. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCien-
ciaSocial/article/view/30280

Programa de Teoría, espacios y estrategias de intervención IV-Institucional 
2023. Plan de Prácticas 2023. Y estrategia de articulación del Progra-
ma de Curricularización 2023. 

Rotondi, G (2016). La universidad escucha las escuelas: balance de una ac-
ción sinérgica. Revista +E versión digital, (6), pp. 382-387. Santa Fe, 
Argentina: Ediciones Universidad Nacional del Litoral. ISSN 2346-
9986, 2016.

Compartiendo quince años del Programa La universidad escucha las escue-
las: perspectivas, debates y propuestas desde el trabajo social institucional 
(2017). Aportes desde la Cátedra Teoría, Espacios y Estrategias de In-
tervención IV- Institucional. Facultad de Ciencias Sociales. Universi-
dad Nacional de Córdoba. ISBN 978-950-33- 1312-1. Compiladora 
y Autora (detalle de la autoría en la obra en partes de libros). 2016 
– 2017. (Libro digital) 

Políticas Públicas Educativas: Intervenciones desde el Trabajo Social. (2021). 
Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y online. ISBN 978-950-
33-1660-3. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de 
Córdoba. Diciembre 2021.



215

PRÁCTICAS EDUCATIVAS TERRITORIALES 
EN EL ÁMBITO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA VIDA Y LA SALUD – UADER

Autor/a, autores/as:
Esp. Bioing. Sattler Aníbal Javier - 
Mg. Rougier Ana Delia - 
Mg. Santa María Sergio - 
Lic. Gómez Erwin  

Filiación Institucional:
Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud – Universidad Autónoma 
de Entre Ríos. 

Correo electrónico: 
decano.fcvs@uader.edu.ar - 
rougier.ana@uader.edu.ar 

Palabras clave:
Integralidad – Prácticas Educativas Territoriales – 
urricularización de la extensión  

Resumen ampliado:
La Universidad Autónoma de Entre Ríos desde 2019 ha asumido 

el compromiso de trabajar desde la extensión crítica, lo que responde a la 
necesidad de repensar y problematizar la manera en que la extensión se ve-
nía desarrollando hasta el momento. En este sentido, el rol de la extensión 
desde una concepción de educación integral, como se ha mencionado 
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anteriormente, tiende a propiciar la reconfiguración, integración y re-
novación de todos los componentes del acto educativo. Asimismo, las 
experiencias educativas en territorio posibilitan procesos que, a la vez, in-
terpelan 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 comunidades que las viven, 
promueven procesos de transformación subjetiva y reflexión ético-crítica 
favorecedoras de la asunción de posicionamientos personales y colectivos 
críticos, responsables y solidarios (Tommasino y col.,  2010). 

Reflejada la responsabilidad por parte de la universidad, mediante 
la Resolución N° 086/13 del Consejo Superior de la UADER, la cual 
formaliza el Proyecto Institucional de la Universidad, se explicita que la 
institución asume el compromiso de sensibilizar a su propia comunidad 
acerca de la importancia de constituirse en actor del cambio social, crean-
do y recreando espacios donde lo público y lo privado se encuentran, 
se entrelazan y se retroalimentan. La Universidad orienta su misión en 
función de la generación y difusión de conocimientos vinculados con 
las necesidades del medio y el desarrollo social  del mismo, así como en la 
formación de profesionales críticos y reflexivos fuertemente vinculados 
con las necesidades del media regional, nacional y el desarrollo social y se 
propone generar y socializar la ciencia, la tecnología y la cultura en sus 
funciones de docencia, investigación y extensión, proyectando la  for-
mación, pertinencia e idoneidad Ahora bien, si nos detenemos en los 
procesos de curricularización de la extensión universitaria, su institu-
cionalización e incorporación curricular en la enseñanza, señalamos un 
momento neurálgico, dado en 2019, cuando la Universidad Autónoma 
de Entre Ríos -a través de su Consejo Superior- aprobó la Ordenanza 
N°128, incorporando las Prácticas Educativas Territoriales (PET) en la 
formación de carreras de pregrado y grado de las unidades académicas 
que la conforman. En la presente ordenanza se vislumbran los princi-
pios fundamentales planteados en las II y III Conferencias Regionales 
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de la Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES, 2008 y 
2018) que defienden a la educación superior como un derecho humano 
y un bien público social que los Estados deben garantizar, de manera 
real y efectiva, a todos los ciudadanos y ciudadanas. Estos principios se 
encuentran basados en la convicción de que el acceso, uso y democratiza-
ción del conocimiento constituyen un bien social, colectivo y estratégico 
necesario para un mejor vivir de los pueblos, la construcción de una ciu-
dadanía plena, la emancipación social y la integración regional. 

De acuerdo a esta Ordenanza, se definen a las Prácticas Educativas 
Territoriales como “espacios de construcción de aprendizajes situados en 
contextos reales, mediante las cuales se desarrollan contenidos formati-
vos en articulación con problemáticas y demandas sociales”. Esta apuesta 
político institucional sienta sus bases en el Plan Estratégico de la Red 
Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI), que expone en sus ob-
jetivos la necesidad de promover la curricularización de la extensión (crí-
tica) en los procesos de enseñanza-aprendizaje para formar profesionales 
comprometidos socialmente con su territorio.

En consonancia a la política institucional, la Facultad de Cien-
cias de la Vida y la Salud (FCVS), comienza a trabajar en adhesión a di-
cha ordenanza, normalizando las PET mediante la Resolución “CD” 
N°367/20. En el camino emprendido, la propuesta de implementación 
de las PET, pospandemia, comenzó en 2021, en donde nos propusi-
mos generar propuestas en la comunidad interactuando con nuevos 
escenarios sociales, políticos y económicos desde la lógica académica y 
la democratización del saber.  Particularidad dada básicamente por dos 
elementos: en primer lugar, por la voluntad de contribuir a una deter-
minada transformación social y, en segundo lugar, por el hecho de que 
se conciben y desarrollan en torno a la idea de integralidad, en sus tres 
componentes: de funciones universitarias (articulación entre extensión, 
investigación y enseñanza), de disciplinas (interdisciplina) y de saberes 
(actores universitarios y actores no universitarios). El punto de partida, 
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mediante el proyecto “Abordaje Integral Socio-comunitario en el Barrio 
Los Hornos”, que marcó un primer antecedente como prueba piloto en 
torno a las Prácticas Educativas Territoriales en el ámbito de la Facultad 
de Ciencias de la Vida y la Salud, a partir de la experiencia junto con la 
Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA). En el 
diálogo se manifestó la necesidad de un relevamiento socio-comunitario 
en el Barrio los Hornos de la ciudad de Paraná, que implicó un trabajo en 
conjunto y la vinculación con distintos actores sociales de la comunidad 
ladrillera. Desde ese momento, se dio inicio a la planificación y organiza-
ción de la propuesta, convocando en primer lugar a docentes de distintas 
asignaturas de las carreras Licenciatura en Enfermería, Podología Uni-
versitaria, Tecnicatura Universitaria en Prótesis Dental, Tecnicatura en 
Higiene y Salud Animal, Licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral 
y Tecnicatura en Análisis Clínicos. Considerando la complejidad que la 
realidad social conlleva, se invitó a participar a la Facultad de Ciencias de 
la Gestión, a través de la carrera de Técnico en Gerenciamiento de Servi-
cios Gastronómicos, como al resto de las unidades académicas que inte-
gran nuestra universidad: Facultad de Ciencias y Tecnología, Facultad de 
Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Además, se estableció contacto 
con otros organismos como la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusivas 
y Comunitarias de la Municipalidad de Paraná, la Dirección General Pri-
mer Nivel de Atención y la Dirección de Odontología del Ministerio de 
Salud de Entre Ríos y el Centro de Salud Jorge Newbery. En pos de abor-
dar la salud bucodental como una de las problemáticas más recurrentes 
de toda comunidad y elaborar prótesis dentales a miembros del barrio, se 
coordinó con la carrera de Odontología de la Universidad Adventista del 
Plata, para lo cual fue necesario contar con las organizaciones guberna-
mentales, como lo fue la Vicegobernación de la Provincia de Entre Ríos, 
que subsidió la compra de los insumos necesarios.  

En definitiva, la propuesta se llevó a cabo en una primera instancia 
mediante un relevamiento de las familias que residen en el barrio Los 
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Hornos, en donde se reconoció que el total de las personas que habitan el 
barrio era de 282, correspondientes a 60 familias. Sin detenernos en cada 
una de las problemáticas detectadas en conjunto con los referentes de la 
comunidad, podríamos mencionar algunas más relevantes, tales como: 
nivel de escolaridad y formación terciaria, en la que manifiestan desmo-
tivación para completar los estudios, distancias geográficas con respecto 
a centros de formación, así como marcan la prioridad laboral y/o econó-
mica. Respecto a las actividades recreativas y deportivas relataron nue-
vamente la distancia de los centros culturales, infraestructuras barriales. 
Otro dato significativo fue el consumo de sustancias en la comunidad 
adulta joven y como consecuencia el deterioro de vínculos afectivos. Res-
pecto a la salud y seguridad de los animales, se detectaron dificultades 
para la accesibilidad a centros de salud animal, falta de información sobre 
higiene y salud animal. En base a los datos relevados, se acordaron dife-
rentes acciones con los actores sociales, siendo este acuerdo un punto 
neurálgico de la vinculación interinstitucional en lo que nos permitió 
acercarnos a un diagnóstico situacional de la comunidad.  

Ahora bien, en un segundo momento, intentando dar respuesta 
algunas de las problemáticas socio comunitarias desde una mirada inte-
gral, se desarrollaron e implementaron propuestas tales como talleres en: 
higiene y seguridad laboral, primeros auxilios, normas de bioseguridad e 
higiene en comedores comunitarios, control de zoonosis y estimulación 
cognitiva para personas mayores. Así también, mediante la articulación 
con las unidades académicas que conforman la universidad, se desarro-
llaron actividades en conjunto con docentes, estudiantes y referentes del 
comedor comunitario en la elaboración y producción de una merienda, 
diferentes actividades del arte y literatura destinadas a los/as niños/as y 
juegos de ciencias.  

El tercer momento crucial de este relevamiento territorial estuvo 
dado por la sistematización y análisis de los datos obtenidos por los es-
tudiantes del relevamiento socio comunitario. Esto permitió motivar el 
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pensamiento crítico para el diseño y planificación de acciones concretas, 
con el propósito de que cada intervención lleve consigo el trabajo reflexivo 
sobre las experiencias, siendo diversas y valiosas, desde el trabajo colectivo 
con los diferentes actores participantes. Dada la experiencia de implemen-
tación de PET fue necesario repensar la modificación de la normativa vi-
gente mediante Resolución “CD” Nº 016/22.  Estamos convencidos de 
que es preciso fortalecer la participación de los actores universitarios/so-
ciales en cuanto a su rol protagónico e indispensable frente a las problemá-
ticas reales de nuestra comunidad. Dicha norma nos permitió repensar los 
momentos de nuestras prácticas territoriales en términos del proceso gra-
dual.  Proceso que fue necesario en términos de planificación de acciones 
en conjunto, como lo fue el reconocimiento de la comunidad, instrumen-
to de recolección de datos, los encuentros con los/as actores universitarios 
y sociales en permanente diálogo de saberes, permitiendo contextualizar 
nuestras prácticas. Cabe señalar que, en el ámbito de la Facultad de Cien-
cias de la Vida y la Salud, las Prácticas Educativas Territoriales se están lle-
vando a cabo en el Barrio Los Berros y Barrio Los Hornos Sede Paraná, Ba-
rrio San Carlos Sede Ramírez, Barrio Tiro Federal y Carretera de la Cruz 
Sede Concordia, Barrio 17 de octubre y Rocamora Sede Gualeguay y en el 
Barrio San judas de la Sede Villaguay. En este sentido, la facultad reafirma 
una vez más la importancia de promover la formación de los/as futuros 
profesionales con capacidades para desenvolverse en un mundo complejo, 
como así también se plantea fortalecer la formación de ciudadanos críti-
cos y socialmente comprometidos. En este sentido, acordamos con lo que 
sostiene Tommasino: “Las experiencias educativas en terreno posibilitan 
procesos que, a la vez, interpelan los conocimientos adquiridos en las au-
las y posibilitan su mejor internalización, al vincular a los estudiantes con 
problemáticas sociales de su tiempo y ponerlos a trabajar junto a las comu-
nidades que las viven, promueven procesos de transformación subjetiva y 
reflexión ético-crítica favorecedoras de la asunción de posicionamientos 
personales y colectivos críticos, responsables y solidarios” (2010). 
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realizadas en el cursado de la asignatura Relaciones Humanas y  Desarro-
llo de la Comunidad.

Fundamento teórico: La asignatura se centra en la educación ex-
periencial como dispositivo pedagógico que promueve la construcción 
de conocimientos estratégicos en situaciones reales (Camilloni, 2017). 
Es a través de las experiencias territoriales llevadas a cabo en diversas or-
ganizaciones y proyectos de extensión, que se espera que las/os estudian-
tes puedan establecer una relación dialéctica entre la teoría y práctica 
para así problematizar, reflexionar y resignificar la complejidad de los 
procesos comunitarios y territoriales. Se entiende a la comunidad y lo 
comunitario como una forma de establecer y organizar las relaciones so-
ciales y de cooperación en los territorios, como entramados relacionales 
que tienden a generar equilibrios dinámicos con el fin de reproducir la 
vida social, en medio de los cuales una colectividad tiene y asume la capa-
cidad autónoma, auto-determinada y autorregulada de decidir sobre los 
asuntos relativos a la producción material y simbólica necesaria para ga-
rantizar su vida biológica y social a través del tiempo (Gutierrez Aguilar, 
2015). Es en el territorio una compleja imbricación, en que los símbolos 
de la cultura se entrelazan con la naturaleza; las palabras se entreveran 
con las cosas, los saberes, las técnicas, sentidos, identidades e historias 
(Giraudo, 2018). Estas tramas relacionales no se encuentran exentas de 
tensiones y contradicciones, por lo que es necesario comprender crítica-
mente los procesos sociales para pensar y diseñar acciones y políticas de 
intervención comunitaria. Centrándose en procesos de transformación 
y participación comunitaria es que diseñar acciones y políticas públicas 
es posible y necesario.

Desde la asignatura, se invita a la reflexividad como herramienta 
transversal al proceso para interpelar saberes, conceptos y experiencias 
previas. A partir de las vivencias en territorio es que se espera que las y los 
estudiantes reconozcan los diversos lenguajes y modos de producir cono-
cimientos, como así también adquirir competencias para el desempeño 
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profesional que promuevan el desarrollo de la comunidad desde un abor-
daje integral, crítico, reflexivo y con compromiso ético y social. Es en la 
educación experiencial que se promueve la autonomía para la resolución 
de problemas y no meramente actuar, sino que las acciones sean contex-
tualizadas a situaciones definidas luego de deliberar y reflexionar sobre lo 
que se ha de realizar. El carácter educativo de la experiencia proviene de 
su potencial de transformación de la lectura de la realidad y el replanteo 
de su significado lo cual llevaría a su vez, replantear la acción.

La curricularización de la extensión se enmarca como la misión 
social de la universidad, donde la vinculación y diálogo con la comuni-
dad adquiere un papel formador que es reconocido por las instituciones 
que asignan valor académico a la participación de los estudiantes en las 
actividades extensionistas. Robert Ehrlich (1996) dice que el aprendiza-
je-servicio es una de varias tendencias pedagógicas que, al establecer la 
vinculación entre ambos elementos, marcan un cambio en la educación 
universitaria pasando de poner énfasis en la enseñanza a ponerlo en el 
aprendizaje. Estas experiencias tienen valor formativo para las/os estu-
diantes que participan, donde adquieren diversos aprendizajes diferentes 
a las actividades convencionales ya que, es carácter propio de la extensión 
ocurrir en situaciones auténticas de la vida real que los comprometen 
en una relación responsable con la comunidad formándose así desde lo 
académico, profesional, formación ética y en ciudadanía esperando que 
se vivan como significativas experiencias auténticas (Camilloni, 2020). 

Si la universidad entiende que la calidad académica también devie-
ne en la formación de estudiantes en factores vinculados a su integra-
ción a la sociedad y de su capacidad para interactuar creativa y solida-
riamente con ella, es que debe incluirse en la curricula su participación 
en actividades extensionistas con vistas a su formación personal, profe-
sional y ciudadana. 

Metodología: la herramienta de análisis fue la sistematización 
de reflexiones y escritos sobre las experiencias en territorio de las y los 
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estudiantes en el trabajo final integrador en 2022. El mismo es una cons-
trucción escrita de las y los estudiantes, donde analizan las actividades 
realizadas de inserción en territorio, el proceso de familiarización a la co-
munidad desde distintos aspectos como así también un mapeo de acto-
res y reflexiones finales individuales. 

Actores involucrados en el proceso: estudiantes, ayudantes 
alumnos/as, docentes, instituciones y actores sociales de la comunidad.

Resultados y conclusiones: participaron 63 estudiantes que cur-
saron la asignatura y elaboraron el informe final en 2022, donde la ma-
yoría reconoció que la experiencia territorial les permitió conocer y estar 
en contacto con “estilos de vida distintos a los acostumbrados”, como así 
también brindar un panorama más amplio particularmente con respecto 
a la nutrición y alimentación. En sus reflexiones finales manifiestan que, 
tanto los abordajes teóricos como prácticos, les permitió tener otra pers-
pectiva sobre la carrera y que como futuras/os profesionales en nutrición 
se replantearon el rol, ya que  “muchas veces es distante a la realidad y 
contexto de las personas y realiza sus intervenciones de un modo jerárquico 
con enfoque externo, ya sea si se trabaja con una comunidad o una persona 
en particular”. Surgió la participación activa e involucramiento en causas 
colectivas y así, el reconocimiento de otra forma de vincularse como nu-
tricionistas: “Es un desafío poder transformar las miradas y los discursos 
que se les atribuyen a profesionales de nuestra área”.

En sus informes, también repetidas veces las/os estudiantes reco-
nocieron la importancia de  herramientas de comunicación y puesta 
en práctica de las mismas para su formación profesional, esenciales en 
el proceso de vinculación comunitaria: “La adquisición de habilidades 
para lograr una escucha eficaz fue uno de los ejes de la materia que más 
impactó en mi día a día”. El desarrollo de herramientas comunicativas y 
valorar la importancia de las mismas como así también el momento de 
comunicación desde la empatía y respeto en el diálogo, la escucha acti-
va y atención,  “la igualdad y respeto para la horizontalidad”. También 
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surge, el cuestionar las formas actuales sobre la manera en que nos comu-
nicamos, comenzar el proceso de detectar nuestros prejuicios y la moti-
vación para adquirir competencias comunicacionales: “Esta experiencia 
me mostró que la parte que mejor impacta es el proceso de funcionamiento 
y continuidad del trabajo en territorio, junto a la comunidad es la comu-
nicación y escucha activa”

Es en el trabajo en territorio que surge la empatía en los procesos 
comunitarios y que despierta el cuestionamiento de estudiantes en sus 
prácticas de comunicación, expresión y escucha, tanto en lo personal 
como su accionar profesional, para también así replantearse sus formas 
de ejercer y vincularse, en donde la teoría- práctica se articula, para el 
desarrollo en y con la comunidad. Desde esta experiencia, compartieron 
que pudieron ver derechos vulnerados, “abrir los ojos” y conocer las reales 
demandas sentidas por la comunidad. Es en las reflexiones que aparece 
la valoración por el ir más allá de un libro, escuchar vivencias distintas 
a las acostumbradas, en actividades que requirieron “poner el cuerpo” 
realmente, donde salirse de la zona de confort fue un sentir manifestado 
repetidamente. Toda la experiencia evidencia que invitó a “sumar otras 
perspectivas para pensar la complejidad de los procesos sociales, la interre-
lación de problemas y determinaciones que entran en juego en un territorio 
particular, habitado por personas con historias y vivencias particulares que 
se construyen y son construidos mutuamente”.

Se evidencia, destaca y concluye la importancia de la curriculari-
zación de la extensión para la construcción de aprendizajes significati-
vos de estudiantes en el territorio, siendo valorado por ellos/as para su 
formación tanto académica como ciudadana. Es desde la vivencia expe-
riencial que la articulación de teoría y práctica es posible para construir 
herramientas y adquirir conocimientos, habilidades personales, como 
así también poder identificar problemáticas desde y con la comunidad 
para desarrollar estrategias y políticas que contribuyan a sus soluciones. 
Asimismo, resulta importante destacar y revalorizar tanto desde el rol 
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de tutoras/docentes como de estudiantes, la adquisición de herramientas 
comunicativas entendiéndolas esenciales y transversales en el proceso de 
inserción comunitaria.
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Contexto de referencia
El espacio curricular de referencia es una modalidad de práctica pre 

profesional asistida (PPA) en el nivel V de la carrera de Arquitectura1. 
Este paradigma formativo pretende implicar al estudiante en los proce-
sos de gestión del hábitat, ampliando las fronteras de las incumbencias 
del profesional de la Arquitectura y profundizando el trabajo en campo 
a través de vínculos directos con instituciones receptoras.

El ejercicio profesional de la arquitectura hace necesario promover 
conocimientos y habilidades capaces de abordar problemáticas reales, 
complejas e inesperadas, tanto desde lo conceptual como desde lo ins-
trumental. Una realidad urbana cambiante plantea continuos desafíos 
producidos por la interacción dinámica de los mercados, del Estado y de 
los sujetos sociales, convirtiendo a la ciudad en un escenario de disputas.

La formación universitaria limita su campo a la generación de capa-
cidades para la atención de las demandas del mercado, bajo la forma del 
ejercicio liberal de la profesión, centrado en el diseño y en la búsqueda 
formal de soluciones. Al decir de Fernández Wagner (2008), “el actual 
paradigma de la formación universitaria corresponde a prácticas profe-
sionales que contribuyen a ahondar aún más las diferencias sociales y los 
conflictos en el territorio” (p.145). De esta manera, queda fuera del campo 
de interés académico la formación de técnicos o funcionarios con cono-
cimiento para enfrentar las problemáticas de la gestión urbana, princi-
palmente centrada en el ámbito popular.

Organización general de la propuesta
A partir del planteo precedente sobre las instituciones univer-

sitarias, Gezmet (2014) también postula que “la extensión es una 
función sustantiva, que integrada con la docencia y la investigación 

1 La propuesta surge en el año 2016 a partir de una experiencia previa desarrollada por un 
período de 25 años como fue la materia electiva Problemática de la Vivienda Popular.
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forman parte de un modelo de universidad que caracteriza al sistema 
universitario nacional” (p.5).

En este sentido, la finalidad pedagógica de la materia busca generar 
en el estudiante la construcción de una mirada más plural a la hora de 
afrontar la problemática de los asentamientos humanos. La intención es 
que no agote el problema en su primera aproximación, sino que vaya más 
allá y vislumbre que se trata de un problema complejo con múltiples cau-
sas y en el cual la universidad pública, de la cual es protagonista, puede 
aportar soluciones a la situación de dichos asentamientos.

Aspectos principales.

El espacio curricular busca articular tres aspectos, que hacen a la 
búsqueda de la integralidad en el proceso de aprendizaje de los estudian-
tes que transitan el cursado. Los mismos son:

• La extensión universitaria.
• La instancia de práctica profesional.
• El hábitat popular.   

La extensión universitaria

En el transcurso del dictado de la materia, este aspecto se constituye 
en una finalidad y en una herramienta de enseñanza del hábitat popular 
mediante procesos de intervención en comunidades con las características 
de una extensión vinculada a la construcción conjunta con el medio social.

Mediante un proceso constante de revisión de formas pedagógicas 
y contenidos, se evoluciona como cátedra hacia la visualización de los 
vínculos entre docencia y extensión.

La práctica profesional

En referencia a la noción de práctica, es necesario remarcar la unión 
indispensable que existe entre teoría y práctica, frente a la concepción que 
una práctica del campo de la arquitectura en la cual sólo debe abocarse al 
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ejercicio profesional de tipo liberal, entendiendo que los conocimientos 
teóricos ya fueron incorporados a lo largo de los años de cursado. 

En el campo de la profesión existe una disputa permanente aludien-
do a qué se considera arquitectura desde lo instalado, y a qué no, dán-
dole a esto último peyorativamente, el nombre de intervención menor, 
tal como sucede con el hábitat popular. Esto se debe a que quien define 
el campo y los problemas a abordar, cuenta con una concepción previa 
sobre la sociedad, sus actores y temas a atender donde el campo popular 
queda exceptuado. 

El Hábitat Popular

Definir hábitat es delimitar el campo disciplinar, organizado al-
rededor de un objeto polisémico y complejo. Por lo tanto, también es 
definir las relaciones de sus habitantes, de éstos en su interacción y las 
influencias sobre el territorio. Esto lleva a hablar no sólo del hábitat sino 
de su par fundamental, el habitar, como contenido y contenedor, con la 
misma magnitud cada uno. 

Al interior de este aspecto, resulta de interés resaltar el vínculo que 
se constituye entre el estudiante en su práctica extensionista, con rela-
ción a los habitantes de los barrios populares donde se desarrolla el traba-
jo planificado conjuntamente con las instituciones receptoras.

A modo de conclusiones
En este enfoque, el rol de la universidad pública deviene como una 

cuestión en disputa hacia su propio interior, donde se ponen en juego 
interpretaciones y toma de decisiones sobre su accionar, que no siempre 
son consensuadas por los diferentes actores de los distintos claustros. Las 
posiciones de los mismos reflejan intereses propios que no siempre son 
en línea con propuestas transformadoras como la desarrollada aquí, sino 
que reflejan las distintas épocas y racionalidades aplicadas a lo que se in-
terpreta como extensión universitaria.   
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A medida que se desarrolla la práctica, el estudiante gradualmente 
incorpora datos de la realidad que modifican su apreciación del contexto 
de desarrollo profesional. Esta realidad, escenario de intervención, es la 
que permitirá dimensionar los procesos necesarios para el cambio social, 
otorgándole el verdadero sentido a la materialidad dentro de un conjun-
to de procesos y dimensiones, donde la arquitectura es una parte necesa-
ria pero no suficiente. 

La práctica intenta introducir al estudiante en un nuevo contexto 
social aún inexplorado, pretendiendo ampliar la mirada sobre el campo 
profesional. Esto exige salir del rol tradicional del profesional de la arqui-
tectura para acompañar procesos socio habitacionales, descentrándose 
del rol de diseñador, constructor, autor. Los esfuerzos en la enseñanza 
se vuelcan a descubrir los procesos del hábitat que trascienden al objeto 
arquitectónico, y que a su vez lo vinculan con lo social, lo ambiental, lo 
económico y otras transversalidades. 
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so y resolución de necesidades básicas, entre ellas la salud y la alimentación. 
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Hablar de la salud en la vejez invita a recuperar historias de vida, 
ya que la alimentación es una acción social cotidiana que permite a las 
personas satisfacer tanto necesidades fisiológicas como sentimientos, 
emociones, tradiciones y culturas transmitidas de generación en genera-
ción y en interacción con otros/as (Sedó Masís y De Mezerville, 2004). 
Esta perspectiva, contribuye a visibilizar cómo las dinámicas de relacio-
nes interpersonales, que se llevan a cabo dentro de las comunidades, ac-
túan como factores condicionantes de su desarrollo y, al mismo tiem-
po, favorece la construcción de redes sociales de intercambio y cuidado, 
propiciando la participación por parte de las personas como una espe-
cie de tejido vincular (Gracia Arnáiz, 2014). De este modo, mediante el 
desarrollo de una diversidad de roles, las PM construyen vínculos que 
movilizan a la comunidad creando bases sociales mediante la realización 
de actividades en pos de aumentar su calidad de vida y bienestar, las cua-
les se adaptan constantemente a su realidad (Rovere, 2006). Así, desde 
este enfoque, la participación juega un papel distinguido y fundamen-
tal, como mecanismo de socialización, generando dinámicas y actitudes 
individuales y colectivas que permite ir construyendo una cultura social 
de la participación (Tognoni, 1997). Es decir, la capacidad que tienen las 
PM de intervenir -tomar parte- en los asuntos que conciernen a su vida 
cotidiana para la toma de decisiones (De Sousa et al., 2012). Mientras  
tanto, se despliegan mecanismos de cuidado que desbordan lo micro (fa-
miliar e interpersonal) para pasar a lo local (el barrio) y finalmente tradu-
cido a nivel macro, en el reconocimiento de los contextos que configuran 
formas variadas de atender las necesidades, como organización social del 
cuidado (Tobío et al., 2010).

El objetivo de este trabajo es compartir una reflexión acerca de las 
experiencias de redes barriales de cuidado (individuales y sociales), que se 
activan desde o junto a las PM, en Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de 
Córdoba. El barrio está situado al sureste de la ciudad, por fuera de la Av. 
de Circunvalación, entre la ruta nacional 9 y la autopista Córdoba-Pilar, 
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zona atravesada por problemáticas ambientales que marcaron una histo-
ria de lucha y organización barrial. Así, fruto de la presión vecinal y de las 
organizaciones barriales, en mayo de 2002 Ituzaingó Anexo es declara-
do “Zona de Emergencia Sanitaria” y se instala una Unidad Primaria de 
Atención a la Salud (UPAS), hoy Centro de Salud (CS) N°90. 

Para ello, nos propusimos llevar a cabo una Investigación Acción 
Participativa, a partir de la articulación con actores de este barrio y la 
cátedra de Epidemiología General y Nutricional de la Escuela de Nutri-
ción, FCM, UNC. Elegimos esta metodología por promover  dos proce-
sos de manera dialógica: el de conocer (investigar) y el de actuar (acción), 
implicando en ambos a la comunidad -personas mayores, vecinos/as de 
Bº Ituzaingó, equipo de salud del Centro de Salud nº90, organizaciones 
barriales- cuya realidad se aborda participativamente, indagando, pro-
moviendo y recreando redes de cuidado, que propician el sostenimiento 
de un diálogo permeable a diversos matices en la visión de mundo, y por 
ende de la salud-alimentación-cuidado-vejeces, que deriven en posibili-
dades de elección, lo que implica interrogar a los territorios en lugar de 
responder por ellos (Tognoni, 2009). 

El recorrido en el barrio a lo largo de los años, dialogar y compar-
tir con PM en su territorio, permitió identificar acciones desplegadas en 
torno a redes de cuidado barriales. El Grupo de Mujeres Mayores “de los 
lunes” mantiene una lógica de encuentro en el CS vinculada a la histo-
ria de lucha del barrio, en donde se entremezclan sentires y necesidades 
de mujeres envejecientes en un contexto barrial que presenta temáticas 
emergentes todo el tiempo. Expresiones como “tenemos que hacer algo 
por esa familia, viven en la calle”; “yo paso todo los días a ver cómo están y 
les llevo comida”; “no podemos dejar que nos silencien, nosotros somos la voz 
del barrio”; “necesitamos más médicos en el centro de salud”; “yo cuido des-
de mi casa el techo de mi vecino, y mi vecino desde su casa cuida mi techo…, 
porque yo no puedo ver lo que pasa en mi techo pero él sí”; “desde el día que 
entré a este grupo ustedes me han ayudado un montón, he enfrentado mis 
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miedos y me siento mejor…”, dan cuenta de un entramado barrial que 
sostiene y reproduce la vida cotidiana de los/as vecinos/as y los alimen-
tos como primeros articuladores/socializadores, generadores de lazos de 
confianza: “Si te llevo un plato de comida sabés que te quiero ayudar”.   

El espacio de participación está acompañando y promoviendo la 
revalorización y fortalecimiento de las instituciones barriales, tales como 
las huertas comunitarias, el desarrollo de actividades deportivas, la ges-
tión de recursos (profesionales, alimentarios, de cuidados); todas ellas 
sostienen y retroalimentan redes de apoyo entre vecinos/as, que  respon-
den a lógicas barriales internas que solo quienes habitan ese barrio/te-
rritorio1 pueden gestionar en los haceres cotidianos. Parlamentos expre-
sados por mujeres mayores como: “Vengo los lunes a regar la huerta de 
todos”; “¿Mañana nos vemos todas en gimnasia en el playón del poli? Yo 
llevo a una vecina, bah amiga”; “me siento plena y querida, mi amistad 
con mi vecina y participar en las clases de gimnasia me ayudan a levan-
tar el ánimo y pasar la soledad y los momentos amargos”; “...hacer esto 
hace bien, charlar un poco, moverse y salir un rato”; ”es una manera de 
conectarme con la gente, con la realidad… es también no estar solo”, son 
algunos de los ejemplos de manifestaciones cotidianas de redes. Las redes 
entramadas tienen una amplia participación de mujeres/madres/abuelas, 
que reflejan la feminización de estos roles de cuidado como prácticas de 
sostén de la vida. Mujeres mayores lo manifiestan de la siguiente manera: 
“Las redes empiezan a tejerse desde los vecinos hacia las instituciones”; “Yo 
creo que es mi motor de todos los días, no sabría vivir de otra manera que 
no sea haciendo estas cosas, me gusta… es una manera de conectarme con 
la gente, con la realidad… es también no estar solo”; “Cuando queremos 
hacer algo en el barrio vamos casa por casa contando lo que queremos ha-
cer, lo que implica hacer por ejemplo el asfalto y luego les preguntamos si 

1 Territorio: lugar de variada escala donde actores ponen en marcha procesos complejos de 
interacción, constituidos por un medio geográfico integrado por un proceso de organización 
territorial (Santos 1996).
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se quieren sumar”. En cuanto a lo que implica ser parte de la red, surge 
la idea de fortaleza, no sentirse solo/a, aprender, expresado en:  “Hemos 
aprendido mucho. Venimos de una generación donde habían cosas que no 
podíamos decir, hacer o pensar, muy cerrado y esto nos sirvió para aprender 
otras cosas, para mirar la vida de otra manera, saber que tenés derechos y 
que las mujeres no nacieron solamente para cocinar, lavar y planchar”. 

La actualidad representa un momento de crisis, con escenarios 
que agudizan expresiones de desigualdad y ruptura de un orden. Así, 
la cooperación de referentes barriales, vecinos/as y organizaciones/ins-
tituciones, expresadas en redes de cuidado que intentan incorporar la 
complejidad de cada territorio, resulta clave para poder lograr solucio-
nes, al menos emergentes/urgentes, pero precisas para la comunidad. 
Esta experiencia destaca, a su vez, como los propios vecinos/as son quie-
nes intervienen sobre su contexto y sostienen la reproducción cotidiana 
de las instituciones y de la vida. A partir de esta lógica se pretende no 
sólo esclarecer situaciones de desigualdad, sino trascender el debate para 
proponer políticas integrales, que acompañen los colectivos sociales en 
la identificación de sus necesidades y problemas de salud, los describan, 
los expliquen y se organicen para abordarlos (Laurell, 1982). Es así que 
se considera que las redes barriales de cuidado facilitan el perpetuar de la 
vida de las PM en vinculación con otros/as (Dabove y Di Tullio Budassi, 
2015), reforzando la pertenencia al contexto social -en esta oportunidad 
de Barrio Ituzaingó Anexo de la Ciudad de Córdoba- y fundamental-
mente tomando parte, influyendo y decidiendo, con la construcción de 
nuevas significaciones de la realidad y del ciclo vital (Dornell, 2019). 
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Resumen ampliado:
El propósito de este proyecto es promover el binomio Salud Bu-

cal–Deporte mediante el trabajo interdisciplinario de agentes sanitarios 
y de educadores en el ámbito de formación escolar de adolescentes de 
la escuela secundaria IPEM N°42 Marcela Coudert con orientación en 
Educación Física. En este contexto, el ámbito escolar se convierte en un 
espacio apropiado para el desarrollo de programas de promoción de la 
salud oral con participación activa de toda la comunidad educativa, ten-
diente a concientizar y promover el tratamiento de las patologías orales 
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presentes, con la participación de los estudiantes del grado y el programa 
de Compromiso Social Estudiantil Universitario para propiciar también 
la atención odontológica de los alumnos de la escuela en las distintas cá-
tedras de Facultad de Odontología de la UNC. Los resultados y el cum-
plimiento de los objetivos son monitoreados mediante encuestas de opi-
nión, de conocimiento y de aplicación durante las diferentes etapas de 
desarrollo del proyecto.

Introducción
Los alumnos presentan salud bucal deficitaria, producto de una des-

igualdad socioeconómica y cultural que les dificulta e impide el ejercicio 
de sus derechos y acceso a la salud. Ante esta realidad, la comunidad uni-
versitaria, y en respuesta a las inquietudes de los directivos de dicha insti-
tución, su gabinete psicopedagógico y cuerpo docente, decide impulsar, 
generar y coordinar actividades de extensión intra y extramuros tendientes 
a promover la salud bucal de dicha población estudiantil, promocionando 
el mejoramiento de acciones individuales y colectivas saludables, y de esta 
manera contribuir a reconvertir los perfiles de riesgo de enfermedades bu-
cales, orientando y acercando a los jóvenes al tratamiento de las mismas. Al 
mismo tiempo, promover la formación de los estudiantes de odontología 
en competencias específicas y contribuir al desarrollo de la sensibilidad y 
responsabilidad social de los mismos. En este contexto, el ámbito escolar 
se convierte en un espacio apropiado para el desarrollo de programas de 
promoción de la salud oral con participación activa de toda la comunidad 
educativa, tendiente a concientizar y promover el tratamiento de las pato-
logías orales presentes, con la participación de los estudiantes del grado y el 
programa de Compromiso Social Estudiantil Universitario para propiciar 
también la atención odontológica de los alumnos de la escuela en las dis-
tintas cátedras de Facultad de Odontología de la UNC.

Los resultados y el cumplimiento de los objetivos son monitoreados 
mediante encuestas de opinión, de conocimiento y de aplicación durante 
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las diferentes etapas de desarrollo del proyecto. El objetivo general de este 
proyecto es el aporte de conocimientos y la creación de hábitos de auto-
cuidado referidos a la prevención de traumatismos dentoalveolares, en la 
comunidad educativa IPEM Marcela M. Coudert con orientación en la 
Educación Física, con la finalidad de promocionar y brindar protección 
específica, ante las diferentes prácticas deportivas. 

Como objetivos específicos se mencionan: a) Informar a la comuni-
dad educativa sobre prevención de traumatismos dentoalveolares; b) Ca-
pacitar a los alumnos y docentes como actuar frente a los traumatismo 
dentoalveolar; c) Lograr que la población reconozca la importancia del 
uso de los protectores bucales y adquiera conocimiento y destreza en la 
utilización de los mismos ante las diferentes prácticas deportivas.

Métodos
• Cuestionarios anónimos sobre antecedentes de traumatismos 

bucales. 
• Promoción y prevención de traumatismos dentoalveolares.
• Visitas a los establecimientos con material educativo de infor-

mación y prevención. 
• Confección de protectores bucales. 

Resultados esperados: 
Los resultados que se analizarán serán los cambios de hábitos en 

relación con la salud bucal. Por lo tanto, se espera generar conciencia 
de la salud bucal, favorecer conductas preventivas ante la accidentología 
oral en el deporte. A su vez, se espera cubrir la mayor demanda posible de 
las necesidades de atención de tratamientos que surjan de la evaluación 
diagnóstica y posicionar a la FO UNC como centro de referencia para el 
tratamiento odontológico en esta comunidad estudiantil. Con el propó-
sito de reducir el impacto de patologías bucales, desde dos perspectivas 
sanitaria y social, orientadas a una odontología socialmente inclusiva.
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Objetivos y actividades

Objetivo general:

Desarrollar acciones para la prevención del trauma en el de-
porte y tratamiento del mismo para mejorar la salud bucal en 
la comunidad educativa con la finalidad de proporcionar trata-
miento específico en la FO UNC.

Objetivos específicos:

• Elaborar un diagnóstico participativo para conocer la realidad 
de la comunidad que conforma el IPEM N°42, con estrategias 
dirigidas a la promoción, prevención y tratamiento de los trau-
matismos dentarios y de la salud bucal.

• Informar a la comunidad sobre prevención de traumatismos 
dentoalveolares, sobre las conductas de riesgo durante las prác-
ticas deportivas y las diversas modalidades de prevención de la 
salud bucal en las mismas.

• Fomentar y generar acceso al tratamiento odontológico de la 
población estudiantil del IPEM N°42.

• Instaurar a la FO como centro de referencia para el tratamiento de 
las patologías bucales de la población estudiantil del IPEM N°42.

Metas:

Lograr que los alumnos del ciclo de especialización en deporte del 
IPEM N°42 se interioricen sobre los medios de promoción, prevención 
de salud bucal y accedan al tratamiento, durante las actividades que se 
realicen en el transcurso del proyecto.

Actividades:

• Explicitar las tareas que se llevarán adelante en el territorio (tí-
tulo y breve descripción), a fin de lograr el cumplimiento de los 
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objetivos y las metas planteadas. Cada actividad deberá estar 
relacionada con una meta. Deberá mencionar el período en el 
cual se realizarán.

Objetivos Implemen-
tación

Nombre Descripción

Presentación de 
proyecto

Abril Taller informa-
tivo 

Taller informativo para 
docentes de FO e IPEM 
N° 42 y alumnos del C 
S E

Elaborar y aplicar 
un cuestionario 
dirigido a los alum-
nos sobre salud 
bucal, accidentolo-
gía oral en el de-
porte y tratamiento

Mayo Presentación 
del Equipo

Aplicación de 
la encuesta 
diagnóstica 

Promocionar la interac-
ción entre los profesiona-
les odontólogos, alumnos 
de C S E y la comunidad 
escolar-

Encuesta diagnóstica

Procesamiento de 
datos

Junio conformación 
de patrullas de 
tratamiento

radiología

operatoria 

endodoncia
Información y for-
mación a la comu-
nidad educativa

Agosto taller educa-
tivo 

salud bucal y tratamien-
to

Diagnóstico Septiem-
bre

Revisión de 
boca

Generar agenda de pa-
cientes

tratamiento Octubre  Generación 
de turno

Práctica odontológica 
en FO

tratamiento Noviem-
bre

generación de 
turno

Práctica odontológica 
en FO

Realizar la evalua-
ción de los resulta-
dos del proyecto

Diciembre Recopilación 
y análisis de 
datos

Evaluación general del 
proyecto

- Encuesta diagnóstica o inicial de los conocimientos en salud bu-
cal, traumatismos dentales y necesidad e intención de tratamiento de los 
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mismos, a través de la  aplicación de un cuestionario simple a los alumnos 
del ciclo de especialización en educación física.

- Talleres educativos sobre promoción y prevención en salud bucal, 
y accidentología oral en el deporte y posibilidades de tratamiento. 

-Relevamiento bucal a cargo de tutores docentes acompañados con 
los alumnos del PCSE de la FO, con el propósito de conocer la salud bu-
cal de los alumnos del ciclo de especialización del IPEM 42.

- Promoción en salud, con la conformación de patrullas de aten-
ción odontológica. Esto permitirá que los alumnos sean derivados según 
su necesidad a las diferentes cátedras de la Facultad de Odontología, apa-
drinados por un estudiante de odontología, quien realizará la práctica 
odontológica en horario de su trabajo práctico.

-Visita a Facultad de Odontología, recorrido por la institución y 
presentación de las cátedras patrullas.

-Generación de agenda de turno con designación de binomios de 
tratamiento; operador/paciente, cátedra de tratamiento, día y hora. 

- Diseñar y elaborar material impreso sobre traumatismos dentarios 
y salud oral para promover la cultura de la prevención en la comunidad 
del IPEM N°42 y los servicios que ofrece la Facultad de Odontología 
para posicionarla como su centro de referencia en salud bucal.    

Indicadores: 

• Lograr que la comunidad conozca los medios de promoción y 
prevención en salud bucal. 

• Propiciar que parte de la comunidad reciba tratamiento odon-
tológico.

• Disminuir el promedio de dientes dañados por accidentes du-
rante las prácticas deportivas.
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Resumen ampliado:
La CLAySA (Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimen-

taria) logró su institucionalización en octubre de 2015 bajo la órbita de 
la Secretaría de Extensión 
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Universitaria de la UNC (Res. Rectoral Nº1813/2015). Sin em-
bargo, sus actividades comenzaron en 2013, a través de un proceso de 
construcción colectiva y perspectiva crítica al modelo hegemónico de 
producción de alimentos de la Agricultura Industrial, en el que diversos 
actores confluyen a fundar esta Cátedra Libre.

Esta propuesta académica cuenta con docentes-investigadores inte-
grantes de diversas cátedras de la Universidad Nacional de Córdoba de 
las facultades de Ciencias 

Agropecuarias, Ciencias Económicas, Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño, la Escuela de Nutrición y Ciencias Sociales; organizaciones so-
ciales: Movimiento Campesino de 

Córdoba, Movimiento de Agricultores Urbanos, representantes 
del INTA-PROHUERTA, Feria Agroecológica de Córdoba, de la Secre-
taría de Agricultura Familiar y de agrupaciones estudiantiles.

En esta trayectoria de diez años se realizaron diferentes acciones para 
promover un modelo de producción de alimentos que garantice la Sobe-
ranía Alimentaria, que respete el cuidado del ambiente, con inclusión 
social a través del fortalecimiento de las organizaciones de productores 
en sus territorios y acciones para la visibilización de producciones agro-
ecológicas. Es pertinente señalar la creación de la Feria Agroecológica en 
el espacio de la Ciudad Universitaria, que permitió a la sociedad cordo-
besa establecer un diálogo de saberes con los productores, la valoración 
de productos que cuidan del ambiente y la difusión de la agroecología 
con actividades culturales.

Por otra parte, los diferentes proyectos de investigación llevados 
a cabo por los integrantes de la CLAySA, referidos al manejo agroeco-
lógico de los sistemas productivos, generaron  conocimientos que fue-
ron construidos colaborativamente con agricultores familiares, tanto 
en sistemas de producción extensivos como en sistemas intensivos de la 
Provincia de Córdoba, basados en los principios agroecológicos (DNA, 
2022). Lo cual incentivó la necesidad de comunicación de los mismos, 
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y para ello se diseñaron  talleres como innovaciones pedagógicas, basa-
das en el aprender haciendo en el espacio físico Parque Agroecológico en 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias, destinado al público en general, 
estudiantes y graduados. Las temáticas abordadas están en consonancia 
con los pilares del paradigma agroecológico y se refieren especialmente 
al manejo del suelo como organismo vivo, manejo eficiente del agua, au-
mento de la diversidad vegetal incorporando aromáticas y fortaleciendo 
la regulación biótica de plagas, producción de bio-insumos, entre otros. 
La metodología de los talleres parte de las propias experiencias y saberes 
de los participantes, visualizando la relación de los mismos con la temáti-
ca propuesta y su perspectiva agroecológica. En ese marco, se desarrollan 
bases conceptuales de forma breve, para luego trabajar en forma práctica 
diferentes técnicas y realizar observaciones, intercambiando inquietu-
des y experiencias, y debatiendo conclusiones. Finalmente se realiza un 
cierre, en el cual se coordinan acciones posteriores en caso de ser nece-
sario, como mantenimiento, seguimiento de procesos y observación de 
resultados. Este ciclo de capacitación tiene acreditación a través de certi-
ficación de asistencia otorgada por la Secretaría de Extensión de la FCA; 
además en algunas oportunidades se articulan con el INTA Pro Huerta 
los distintos cursos/talleres que se dictan desde ese programa (Huerta 
Agroecológica, Aromáticas en la huerta agroecológica, etc.), en los que 
se realizan prácticas en el parque Agroecológico de la CLAySA. De esta 
forma, se profundiza el diálogo de saberes y se establece una sinergia inte-
rinstitucional que amplía la convocatoria a otros sectores de la población 
que generalmente no tienen vinculación con la Universidad.

Es importante señalar que desde sus comienzos la CLAySA, se in-
corporó a la Red CALISAS, que nuclea las cátedras libres de Soberanía 
Alimentaria de todo el territorio nacional.  En ese marco, se han realiza-
do actividades y encuentros de debate sobre el modelo de producción de 
alimentos, sus causas y consecuencias. En 2018 se realizó en Córdoba el 
encuentro nacional de Red Calisas. En ese marco, como cierre del evento 
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se desarrolló una conferencia de la licenciada Miryam Gorban, creadora 
y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, 
con dos doctorados Honoris Causa que reconocen su compromiso con 
la humanidad. Se convirtió en una indiscutible referente de la soberanía 
alimentaria en el país.

Además, desde la Red se ha gestionado en forma conjunta un pro-
yecto financiado por la Fundación Heinrich Böll, para realizar el Informe 
Anual Argentino de la Situación de la Soberanía Alimentaria (IAASSA), 
logrando la primera edición en 2022, en la que contribuyeron diversos 
actores para diagnosticar y actualizar la situación respecto al derecho de 
la alimentación en la Argentina y para el cual se realizaron foros regiona-
les (Red CaliSAs, 2022).

Otras actividades organizadas en este tiempo  fueron conferencias 
y una mesa debate titulada “Soberanía alimentaria: fuerzas y resisten-
cias frente al modelo de agricultura industrial”, con las  especialistas 
internacionales Marie Monique Robin (periodista, investigadora y 
documentalista ) y Vandana Shiva (escritora, filósofa y ecofeminista) e 
integrantes de organizaciones sociales del territorio, Madres de Barrio 
Ituzaingó y de Malvinas Argentina “Fuera Monsanto”, realizado el 9 de 
junio de 2016,  que expuso la problemática del modelo de la agricultura 
industrial y sus consecuencias sobre derecho a la alimentación de los di-
versos pueblos y naciones en el mundo y en particular en la Argentina. 
Además, se organizó el cine-debate y la presentación del documental 
“Cosechas del Futuro”, presentado por la realizadora antes menciona-
da Marie Monique Robin.

La agroecología como paradigma propone formas sostenibles de 
gestión de los bienesnaturales, un desarrollo rural sostenible basado en 
el conocimiento tradicional, el fortalecimiento de las redes sociales y eco-
nómicas locales y solidarias. Desarrolla técnicas de manejo integrando la 
naturaleza y plantea el diseño de campos de producción con la mayor di-
versidad posible, para una agricultura ecológica entrelazando los aspectos 
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sociales como formas de comercialización justas para consumidores 
y productores y la construcción de nuevos valores y modos relaciona-
miento, a través del rescate de la diversidad cultural (CaliSA, 2018). Las 
distintas interacciones con los y las productores agroecológicos plantean 
la necesidad de promover la formación integral con capacidades para el 
diseño de agroecosistemas sustentables y criterios para implementar pro-
cesos de producción y comercialización, que contribuyan a la soberanía 
alimentaria y la recuperación de los servicios ecosistémicos. Esto lleva a 
la creación de la Diplomatura en Agroecología y Soberanía Alimentaria, 
a los fines de ofrecer un proceso sistemático que les otorgue una acre-
ditación que fortalezca sus experiencias. Esta propuesta es presentada 
y aprobada por un convenio entre las Facultades de Ciencias Sociales y 
Ciencias Agropecuarias para su dictado, que comenzó en 2022 con 124 
preinscriptos, de los cuales 50 fueron seleccionados y concluyeron 41, 
que obtuvieron el título de diplomados en Agroecología y Soberanía Ali-
mentaria. En 2023 se dictó la segunda cohorte con participación similar, 
encontrándose actualmente en el período de presentación y defensa de 
trabajos finales. De esta manera, la CaliSA ha ampliado su propuesta de 
intercambio de saberes y de intervención en los territorios. 

A modo de conclusión, esta Cátedra Libre es un espacio de cons-
trucción colectiva que mantiene un diálogo abierto entre diversos acto-
res sociales comprometidos con la conservación de los bienes comunes, 
la salud, la producción de alimentos sanos y seguros, y la construcción 
de mercados locales de proximidad, y difunde y promueve el paradigma 
agroecológico para la Soberanía Alimentaria de Córdoba.
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Resumen ampliado:
Este artículo presenta la experiencia desarrollada, desde 2017, por 

el Equipo de Periurbanos y Agroecología - EPA y el Grupo Asociativo 
“Malvinas Agroecológica” - GMA, como respuesta a la necesidad de 
disponer de biopreparados a base de extractos vegetales para el mane-
jo de insectos (EV), en calidad y cantidad, en el marco del proceso de 
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escalamiento y formalización de biopreparados para la transición agro-
ecológica de sistemas productivos hortícolas. 

El EPA se conforma en 2015 con el objetivo de acompañar proce-
sos de transición agroecológica en sistemas hortícolas comerciales de la 
Región Agroalimentaria de Córdoba. Está conformado por investigado-
ras/es y extensionistas de instituciones nacionales y provinciales como el 
INTA (CIAP y AER Córdoba), la Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
la Facultad de Ciencias Químicas (UNC), el Instituto de Multidiscipli-
nario de Biología Vegetal (CONICET-UNC), la Subsecretaría de Agri-
cultura Familiar de la Provincia de Córdoba y la Dirección Nacional de 
Agroecología (DNAe). Con un enfoque inter y transdisciplinario, uno 
de sus principales objetivos es acompañar la validación técnico-científica 
de bioinsumos/ biopreparados para abordar problemáticas de plagas y 
fertilidad de suelos.

El GMA surge en 2012 en la localidad de Malvinas Argentinas 
como resultado de la lucha local para evitar la instalación de una plan-
ta de Monsanto. Organiza una quinta urbana colectiva agroecológica 
de hortalizas como fuente de inserción laboral y de abastecimiento de 
alimentos sanos en un contexto territorial donde se comenzaban a desa-
rrollar procesos de transición y de sustitución de insumos en otras uni-
dades de producción, lo que llevó a la creación de una biofábrica que 
abasteciese los biopreparados necesarios en cantidad y calidad. A partir 
de 2022, el GMA forma parte de “Federación Rural para la Producción 
y el Arraigo”, por lo que sus aprendizajes se multiplican en el resto de las 
biofábricas de la organización a nivel nacional.

Se identifican tres etapas secuenciales en el camino recorrido por 
el EPA y el GMA desde 2017 hacia el desarrollo y aplicación de los co-
nocimientos apropiados para dar respuesta a la necesidad de disponer 
de biopreparados a base de extractos vegetales para el manejo de insec-
tos (EV), en calidad y cantidad, en el marco del proceso de escalamien-
to y formalización de biopreparados para la transición agroecológica de 
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sistemas productivos hortícolas:  i) Vinculación del EPA con el GMA 
desde lo productivo; ii) Fortalecimiento de la Biofábrica; iii) Proyecto de 
normativa de SENASA

ETAPA 1 Vinculación del EPA con el GMA desde lo produc-
tivo, con el propósito de la resolución de problemas sanitarios mediante 
la adaptación de los biopreparados a las prácticas productivas habituales. 
Se llevaron a cabo 2 ciclos de IAP que devinieron en un proceso de for-
mación de los integrantes del GMA para la identificación de artrópodos, 
trabajando en jornadas de campo de identificación de especies presentes 
en la quinta. A partir de esto, y luego de identificar artrópodos benéficos, 
el GMA plantea la necesidad de abordar el rediseño del sistema incorpo-
rando biodiversidad al predio como complemento del uso de EV. Para 
promover aprendizajes sobre la identificación de artrópodos fitófagos y 
benéficos, el EPA diseña y aplica una herramienta lúdica.

ETAPA 2: Fortalecimiento de la Biofábrica: desde el EPA y en 
conjunto con el GMA se identifican dimensiones a fortalecer: estandari-
zación de procesos de elaboración, necesidad de comercialización de los 
biopreparados elaborados, para lo cual es condición estar registrados. Se 
decide realizar una experiencia piloto sobre registro según requisitos SE-
NASA (Res. 350/1999). Este proceso se inicia proponiendo el abordaje 
de este desafío articulando capacidades científicas y de extensión del pro-
pio EPA, del INTA CIAP y de la Facultad de Ciencias Químicas, dise-
ñando estrategias diversas, usando instrumentos de la UNC y de INTA 
para lograr configurar equipos específicos que puedan ir generando la 
información necesaria para sostener los requerimientos del proceso de 
registración de fitosanitarios que exige la normativa vigente. 

ETAPA 3: Proyecto de normativa de SENASA: en 2023 conflu-
yen el proceso del EPA - GMA con el trabajo de SENASA que propone 
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la nueva normativa para la registración de biopreparados artesanales. 
El EPA aporta al proyecto de normativa aportando los conocimientos 
adquiridos hasta ahora sobre los EV y genera articulaciones estratégicas 
con distintos actores territoriales para generar una red de ensayos que 
permita obtener datos sobre el desempeño agronómico de los mismos y 
fortalecer la investigación sobre el tema para seguir aportando en la cons-
trucción de protocolos.

A partir de la concepción de la extensión universitaria como un es-
pacio de co-construcción comprometida entre universidad y sociedad, y 
con el propósito de que los productos de los procesos de investigación 
sean más relevantes en relación con las necesidades de la organización, se 
trabajó con la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP) 
adaptada por Catullo et al., (2020). Se completaron ciclos de IAP a través 
de los cuales se fueron resolviendo aspectos técnico-productivos (uso de 
EV para el manejo de insectos plaga), como así también de adecuación a 
marcos normativos de regulación de producción y uso de insumos para 
la producción agrícola (SENASA).

En relación al contexto regional y nacional, en el período conside-
rado, se fueron concretando resultados de procesos similares como es el 
caso de la resolución 180/2019 de la Provincia de Santa Fe que estable-
ce el concepto de “preparado biológico” y la habilitación de biofábricas 
estatales. Se destaca, asimismo, el acompañamiento de SENASA a otra 
organización de productores agroecológicos, la “Unión de Trabajadores 
de la Tierra” – UTT, en una prueba piloto de registro de bioprepara-
dos para manejo de suelo, lo que junto a otros avances e impulsores de 
contexto, resultó en 2022 en una nueva normativa para la inscripción 
de biopreparados para formalizar su comercialización (Presentacion_SE-
NASA_biopreparados), la cual se encuentra actualmente en etapa de 
consulta pública (SENASA-Consulta_publica_460). 

Actualmente, el EPA y el GMA están trabajando en la genera-
ción de información para los protocolos de elaboración y uso seguro de 
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biopreparados a base de EV para el inventario de SENASA, según la nue-
va normativa. Particularmente, están elaborando propuestas de protoco-
los para inscripción de “Apichi” y “Ajo-Ají”. Al mismo tiempo se avanza 
en la articulación con otros actores de CyT de diferentes territorios na-
cionales para la formación de una “Red de Ensayos y Laboratorios para 
Biopreparados” (Tabla 1), con base en el proyecto de nodos territoriales 
de la Dirección Nacional de Agroecología -DNAE (DNAE-Proyecto_
Nodos). Con la formación de dicha red, se vislumbra la potencialidad 
que sea palanca, en el sentido de dar fuerza y movimiento, para otros 
procesos de desarrollo y aplicación de conocimiento necesarios para via-
bilizar el escalonamiento de la producción agroecológica, siempre que 
actúen vinculados de manera complementaria, articulada y flexible con 
productores y sus organizaciones a través de prácticas genuinamente ex-
tensionistas, diferenciadas de las originadas a partir de un enfoques asis-
tencialista, o con fines experimentalista/utilitarista o mercantilista.

Asimismo, es condición fundante para este escalonamiento la prio-
rización de la investigación en agroecología en las agendas de las insti-
tuciones de CyT con la cabal asignación de recursos y presupuesto, no 
siendo menos importante la formación y capacitación de técnicos terri-
toriales encargados de los servicios de extensión como ingredientes de 
políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la producción agro-
ecológica y a los procesos de transición.

La universidad pública es un actor principal en el desafío de la 
masificación de modos alternativos de producción agropecuaria frente 
a las alarmantes consecuencias del modelo productivista. Son tareas in-
delegables promover la integralidad de las prácticas educativas desde una 
articulación entre los procesos de aprendizaje y enseñanza, investigación 
y extensión “que incluye un abordaje interdisciplinario y multiprofe-
sional, supone una relación dialógica y crítica entre actores vinculados, 
poniendo en juego una relación dialéctica de saberes académicos y popu-
lares”, Tomassino (2009).
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Entre los aprendizajes de esta experiencia de vinculación estratégi-
ca entre instituciones de CyT y OSC sobresale la importancia de estar 
preparados y en estado de alerta para responder a las adaptaciones en el 
accionar que van surgiendo de la evolución de los procesos en marcha. 
Sumar nuevos actores a la articulación y ampliar el alcance de las acciones 
de lo local a lo regional y nacional conforme se pasó del trabajo centrado 
en problemas productivos a escala predial al abordaje de cuestiones refe-
rentes al registro formal y comercialización de biopreparados y de ahí a la 
construcción de protocolos para aportar al diseño de normativas estraté-
gicas adecuadas a las necesidades de los productores. 
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Resumen ampliado:
La continuidad de los estudios superiores en universidades u otros 

ámbitos de formación terciaria es, junto a la formación en y para el traba-
jo, un derecho formulado en la Ley de Educación Nacional Nº 26.206. 
Sin embargo, históricamente los vínculos entre escuela y universidad se 
han visto como niveles independientes y en muchos casos, desarticula-
dos (SPU-CPRES, 2012). 
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Las actividades de articulación entre la educación secundaria y su-
perior constituyen intervenciones por las cuales se generan acciones de 
especial interés entre comunidades universitarias y organizaciones e ins-
tituciones, de acuerdo temáticas y metodología definidas (Araujo, 2009). 
Estas actividades deben ser un diálogo entre partes, beneficioso para am-
bas, enfocado en las prácticas de enseñanza de ambos niveles a partir de la 
situación de transición que atraviesa el estudiante, enfatizando la calidad 
de enseñanza, teniendo en cuenta las trayectorias de los estudiantes, y 
promoviendo el acceso al nivel superior (Otero, 2013).

En este marco, tres cátedras pertenecientes al Departamento de 
Fisiología de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales participan desde 2019 en un proyecto que vincula a 
las mismas con diferentes instituciones educativas. Dicho proyecto invo-
lucra a las prácticas educativas que forman parte del proceso de orienta-
ción vocacional-ocupacional de los/as estudiantes que cursan los últimos 
años del nivel educativo secundario. 

Las prácticas educativas promueven que los/as estudiantes sean 
protagonistas de sus propios aprendizajes a través de experiencias peda-
gógicamente significativas, relacionadas con la orientación que hayan 
elegido para su trayecto secundario. Además, brindan una gran ayuda a 
los/as adolescentes frente a una situación de elección vocacional, dado a 
que generalmente abordan dicha elección con un bagaje de información 
sobre diferentes profesiones que el medio les propicia. 

Consecuencia de lo mencionado, los/as docentes de la Escuela de 
Biología de la FCEFyN que participamos como tutores/as de las prácti-
cas educativas, consideramos que es sumamente importante que nuestra 
facultad no sólo abra sus puertas a las escuelas secundarias para visitas de 
sus instalaciones, sino que también debe hacer partícipes activos/as a los/
as estudiantes de los últimos años de las actividades de investigación y 
desarrollo que se llevan a cabo en los tres laboratorios del Departamento 
de Fisiología que forman parte de esta experiencia.
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Los objetivos de este trabajo de articulación de prácticas educativas 
entre el nivel medio y nuestra institución fueron: 

• Favorecer el acercamiento de los/as estudiantes del nivel medio 
al inicio de la vida universitaria desde las Ciencias Naturales.

• Facilitar el reconocimiento de intereses, logros y potencialida-
des de los/as estudiantes de los últimos años de la escuela secun-
daria en el área de la Biología, abordando distintos aspectos de 
la Fisiología, la Microbiología y la Genética. 

• Fortalecer las estrategias de la orientación vocacional y promo-
ver el desarrollo de vocaciones científicas tempranas en el área 
de las Ciencias Biológicas.

• Promover cambios de actitud frente a la realidad ocupacional a 
partir de la mejora de los vínculos entre escuela y universidad.

• Promover la participación de nuevos integrantes de la comuni-
dad universitaria en prácticas extensionistas.

Con este trabajo de transversalidad horizontal y vertical entre las 
cátedras se propone  brindar y democratizar la información, facilitar las 
vías de acceso a la continuidad de estudios, y promover el trabajo des-
de las prácticas de enseñanza que faciliten y acompañen el aprendizaje 
de los/as estudiantes y les permitan apropiarse de saberes y experiencias 
científicas del área de la biología a fin de realizar una elección vocacional 
satisfactoria y lograr una preparación académica que otorgue mayores 
oportunidades de permanencia en los estudios superiores.

La metodología utilizada para las prácticas educativas incluyeron 
una serie de actividades específicas orientadas a brindar a los/las estu-
diantes una aproximación al trabajo diario relacionado con el perfil pro-
fesional de los biólogos y las biólogas. Las prácticas educativas se llevaron 
a cabo en un período que abarcó de tres a cuatro visitas (una por semana) 
con una duración promedio de dos horas cada una. Los grupos de es-
tudiantes (con tres a seis integrantes) que participaron por cuatrimestre 
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fueron organizados por la docente coordinadora de las prácticas educa-
tivas María Carolina Arias, mientras que la duración y fechas de las vi-
sitas fueron coordinadas entre la docente coordinadora y las docentes 
titulares de cada cátedra. Previo al inicio de las prácticas educativas, los/
as docentes tutores/as facilitaron a los/as estudiantes las guías de trabajos 
teórico-prácticos, elaboradas para tal fin y necesarias para el desarrollo de 
las mismas.

A continuación, describimos resumidamente las actividades teóri-
co-prácticas impartidas por las tres cátedras durante la ejecución de las 
prácticas educativas:

• Cátedra de Fisiología Animal: exposiciones sobre las líneas de 
investigación del laboratorio, entrenamiento en el cuidado y 
uso de animales de experimentación, análisis de test compor-
tamentales, introducción a técnicas de inmunohistoquímica, 
normas de bioseguridad y bioética. 

• Cátedra de Microbiología: microorganismos con célula proca-
riota y eucariota, normas de bioseguridad y seguridad en el la-
boratorio, equipamiento específico, preparación, esterilización 
y plaqueado de medios de cultivo, siembra de microorganismos 
y observación de microorganismos en fresco y con coloraciones 
por microscopía óptica. 

• Cátedra de Genética: exposiciones explicativas sobre la estruc-
tura del ADN, métodos de extracción de ADN, electroforesis, 
mitosis, algunos conceptos de Citogenética, sistema ABO de 
grupos sanguíneos, factor Rh y mendelismo simple. En lo que 
respecta a las actividades prácticas, se realizó la extracción de 
ADN de banana, se hizo una demostración de una corrida elec-
troforética, se elaboraron preparados cromosómicos de cebolla, 
se confeccionaron cariotipos con cromosomas de humanos, se 
aplicaron pruebas de determinación de grupos sanguíneos y se 
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resolvieron actividades vinculadas a la demostración de las Le-
yes de Mendel.

Al concluir las prácticas educativas, se solicitó a cada grupo de estu-
diantes la presentación de partes diarios o informes en los cuales debían 
registrar las actividades llevadas a cabo en cada visita, logros, dificultades, 
observaciones (si las hubiera) y anexar fotografías. La corrección y de-
volución de dichos partes o informes fue realizada de manera conjunta 
entre los/as docentes tutores/as de cada cátedra y se les asignó una califi-
cación numérica en los casos requeridos por la/s docente/s a cargo de la 
coordinación de las prácticas en los colegios secundarios.  

Resultados obtenidos
En general, hemos notado una buena predisposición y compro-

miso por parte de los/as estudiantes de los diferentes colegios durante 
el desarrollo de las prácticas educativas. No hemos observado grandes 
dificultades en lo que respecta al desempeño de los/as estudiantes en 
las experiencias de laboratorio, pero sí diferencias en el nivel de cono-
cimientos previos vinculados a las Ciencias Naturales que poseían los 
grupos pertenecientes a distintos colegios secundarios. Consideramos 
que tales diferencias podrían deberse a la especialidad correspondiente 
al ciclo orientado en el cual se encontraban cursando los/as estudiantes. 
Un inconveniente que se presentó en la mayoría de los grupos fue en la 
elaboración de los partes diarios o informes, tanto en la organización de 
la información como en la redacción.  

En lo que respecta al proceso de elección vocacional que se encuen-
tran/encontraban transitando los/as estudiantes, según sus devoluciones 
luego de concluir con las prácticas, indican que las experiencias desarro-
lladas fueron valiosas para confirmar o modificar sus elecciones de las ca-
rreras universitarias a estudiar luego de egresar. Además, los/as estudian-
tes manifestaron que el vincularse con el ámbito universitario durante 
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el período en el que asistieron a la facultad les sirvió para eliminar ideas 
erróneas o miedos que poseían sobre a lo que se enfrentarían al cambiar 
de nivel educativo. 

Participaron en este trabajo los/as: 
• Docentes del Departamento de Fisiología Ivana Delia Galera, 

Karina Andrea Crespo, Franco R. Mir y Noelia Soledad Vera.
• Ayudantes estudiantes Ana Paula Toselli, Franco Baretta, Ma-

nuela Maldonado Torales e Iván Jeremías Manrrique Hughes. 
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Resumen ampliado:
Introducción

En esta ocasión proponemos compartir una intervención que fue 
solicitada en  2021 al Servicio de Extensión: innovación, sustentabilidad 
y calidad de vida en las organizaciones, perteneciente a la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, por parte de una or-
ganización pública de la ciudad de Córdoba.
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La constitución de este espacio de carácter extensionista surge como 
un proceso espontáneo a partir del acercamiento por parte de diversas 
organizaciones de la sociedad, con el fin de realizar consultas, conversar 
sobre sus problemáticas emergentes y por la necesidad de intervención 
profesional que manifiestan. El aporte de este servicio se encuentra di-
rectamente asociado a la realidad que atraviesan las organizaciones en la 
actualidad, con demandas y carencias de acompañamiento técnico en 
diferentes procesos.

A través del desarrollo de un caso se buscará, como objetivo, re-
flexionar sobre: ¿Cómo se transfiere conocimiento académico para que 
resulte útil y pertinente a la comunidad? ¿El conocimiento generado a 
través de los resultados de las diversas investigaciones es significativo a la 
hora de resolver problemas concretos? ¿Cuáles son los desafíos actuales 
para el servicio?

En cuanto a los actores involucrados en la intervención, la de-
manda proviene de una organización estatal de gran tamaño en la cual, 
durante el transcurso de aquel año, de forma paulatina se retorna a los es-
pacios de trabajo luego del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
(ASPO) dispuesto para paliar los efectos de la pandemia. 

El área en cuestión se encontraba transitando un proceso de rees-
tructuración y ordenamiento de sus niveles jerárquicos que para la Di-
rección resultaba necesario en pos de afrontar nuevos desafíos organi-
zacionales, con la idea de conseguir el crecimiento y las mejoras que se 
identificaron como necesarias (Schlemenson, 2013) y resolver los desvíos 
que impedían la consecución de tales estrategias. Es allí donde surgió un 
conflicto sin precedentes, en torno a las relaciones laborales con impacto 
en el clima organizacional.

Como evidencia de esto, en primer lugar se señala una nota pre-
sentada por algunos de los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo, 
aludiendo a situaciones de maltrato por parte de los jefes. En segundo 
lugar, se menciona una discusión violenta ante la presentación, por parte 
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de la autoridad máxima del área, de la nueva estructura que incorpora 
personal externo para cubrir vacantes. 

Por estas razones, la gerencia de RRHH y la Dirección deciden 
convocar al equipo técnico que llevó adelante la propuesta, acordando 
apuntar a la mejora de procesos y al restablecimiento de vínculos en la 
búsqueda de otorgar un viso de salud a cotidianidad en el área.

El otro actor es el equipo de la universidad, conformado por tres 
docentes investigadoras -dos de la cátedra de Psicología organizacional y 
una de la cátedra de Psicología laboral- más un profesional en formación 
y una alumna próxima a recibirse como practicante.

En relación al enfoque teórico metodológico del abordaje, el 
equipo técnico se enfrentaba al desafío de encontrar lo que Ojeda (2013) 
denomina la zona de resolución de conflictos ideológicos (p. 20). Para lo-
grarlo, fue necesario implementar herramientas de trabajo desde la es-
cucha, que permitiesen el esclarecimiento de la situación concreta y la 
apertura de la palabra para hacer circular el sufrimiento de los trabaja-
dores, fomentando acciones reflexivas; no sólo con el fin de resolver una 
problemática concreta, sino evitando el surgimiento de situaciones simi-
lares (Altschul, 2002). 

El área se conforma por 21 personas, una a cargo, dos jefes de primer 
nivel y cinco jefes de segundo nivel, cada uno con trabajadores a su cargo. 
En semejante proceso de reestructuración nos encontramos con perso-
nal que poseía varios años de antigüedad en la organización y en el área, 
por un lado, y algunos miembros recientemente ingresados en proceso 
de adaptación al puesto y a la empresa en sí, por el otro; aunque se había 
trabajado investigativamente con organizaciones que tenían personal de 
amplio rango de experiencia, tal contraste representaba un desafío.

 A lo largo de las diferentes fases se propuso trabajar de manera in-
dividual o grupal para lograr los objetivos propuestos. En la fase uno se 
trabajó con todo el personal del área con el fin de realizar un diagnóstico 
participativo de la situación, en la fase dos se trabajó sólo con el personal 
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de conducción, ya que era necesario fortalecer la misma, y la fase tres 
funcionó como instancia de devolución. 

A través de las diversas fases del trabajo conjunto, el equipo técnico 
ejerció su rol, como menciona Altschul (2002) retomando a Lewin, ope-
rando desde la investigación, la enseñanza y la resolución. Retomando 
los conocimientos provistos por las diferentes investigaciones en el cam-
po de las organizaciones a lo largo de los últimos veinte años1.

El proceso de trabajo diseñado para esta organización se basa en los 
conceptos de Investigación Acción, ya que, si bien presenta fases defi-
nidas de relevamiento, reflexión, implementación y evaluación, no pre-
tende que se siga una secuencia lineal entre cada una de ellas, sino que la 
relevancia y pertinencia va siendo otorgada de manera dinámica por su 
carácter contextual. 

Resultados/Conclusión: 
Los resultados obtenidos evidencian aspectos culturales fuertemente 

arraigados que se presentaban como obstaculizadores para el desarrollo de 
los procesos de trabajo, como una escasa claridad en los objetivos a lograr, 
toma de decisiones no participativas, entre otros. A pesar de ello, había 
un fuerte sentido de pertenencia al área concreta por su relevancia dentro 
de la organización. Poder poner en palabras aquello que era identificado 
como obstáculo para una mejor calidad de vida permitió tener una mirada 
más propositiva al momento de la intervención, evitando que los momen-
tos de encuentro se convirtieran en instancias de queja y catarsis grupal.

Si bien la demanda se vinculó a situaciones puntuales ocurridas en un 
área de la organización, se pudo identificar, reflexionar y abordar diversas 

1 Prácticas organizacionales para la innovación y para el afrontamiento de crisis en Organiza-
ciones Pequeñas y Medianas de Córdoba” 2016 – 2017. SECyT Res. Nº 30720150101722CB 
Res. SECyT de aprobación 202/16 – 313/2016. - Buenas prácticas en el abordaje de crisis 
organizacionales en Pymes de Córdoba 2015-2016 - Gestión de conocimientos y crisis Beca 
de extensión 2016
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temáticas relacionadas directa o indirectamente al motivo que impulsó la 
intervención. En este sentido, el abordaje amplió los márgenes del proble-
ma inicial, para favorecer un pensar y repensar sobre las causas, las prácti-
cas cotidianas, los malestares y las diferentes problemáticas relacionadas.

Consideramos que la intervención realizada generó un punto de 
partida para un equipo en proceso de conformación, favoreciendo la 
continuidad de un trabajo organizacional que inicialmente se generó 
desde el equipo de extensión.

Finalmente, las experiencias de extensión en ámbitos organizacio-
nales no solo posibilitan el acercamiento a la realidad de los espacios de 
trabajo, con sus problemas e inquietudes actuales, sino que favorecen la 
tracción con otros roles, como el de docencia e investigación, donde los 
conocimientos surgidos en uno aportan a los demás, permitiendo la ac-
tualización profesional como también la difusión de los mismos en even-
tos académicos dialogando con múltiples disciplinas o teorías.

Tal experiencia, análisis de la demanda, diseño y negociación de la 
intervención, aplicación e implementación de los ajustes necesarios del 
proyecto redundan en una formación activa para los participantes del 
proceso y en una actualización secundaria de los alumnos que cursan la 
carrera de Psicología.
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Eje temático: 
Estrategias de intervención, la relación entre sujetos, territorios 
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Resumen ampliado
Objetivo general y específicos 

Generar un ámbito de competencia lúdica para equipos de estu-
diantes de instituciones educativas de Nivel Medio con orientación en 
Economía y Administración, en el que  puedan poner en práctica los 
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conocimientos adquiridos, haciendo hincapié en aquellos que se dictan 
en el Ciclo de Nivelación.

De manera específica se pretendió: 
• Que los estudiantes de 6to año del Nivel Medio formen equipos 

de participación, en un espacio lúdico a fin de lograr medir sus 
competencias en el marco de una retroalimentación.

• Que los estudiantes del Ciclo Básico de la FCE - UNC puedan 
participar de un proyecto de CSE acompañando a estudiantes 
del Nivel Medio, adquiriendo competencias en relación al desa-
rrollo de contenidos y las relaciones interpersonales.

• Que el equipo docente del Ciclo de Nivelación reciba informa-
ción relevante acerca de las competencias presentadas por una 
muestra de estudiantes de nivel secundario.

Fundamentos, antecedentes y problemática observada
El presente proyecto se nutre y toma como antecedente las Olim-

piadas en Economía y Administración realizadas por el Instituto Santísi-
ma Trinidad, Hernando, Departamento Tercero Arriba de la Provincia 
de Córdoba, que se desarrollaron en forma ininterrumpida hasta 2019, 
convocando a diferentes colegios secundarios de la zona. La FCE-UNC 
participó como jurado en el último año de edición, firmando un conve-
nio de colaboración y difusión. Estas jornadas fueron declaradas de inte-
rés educativo provincial y municipal; se incorporaron a las planificacio-
nes anuales de la institución y lograron la participación de más de 2.000 
estudiantes y 450 docentes, representando a más de 30 instituciones 
educativas públicas y privadas del centro-sur de la Provincia de Córdoba.

Cabe destacar que las instituciones educativas de Nivel Medio, en el 
contexto de post-pandemia, se encontraron frente al desafío de recuperar 
contenidos y hábitos de estudio. Desde 2020 tuvieron que adaptarse a 
las disposiciones ministeriales y dejar en pausa parte de los contenidos 
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propuestos, seleccionando solo aquellos que se consideraron “priorita-
rios”. Trabajar en un proyecto escolar e interinstitucional facilita la inte-
gración de contenidos de diferentes disciplinas, en este caso Administra-
ción, Economía y Contabilidad, haciendo posible de este modo el proceso 
de restablecer aprendizajes, tendiendo puentes con la Universidad

Según el anuario 2018, la provincia cuenta con 855 unidades educa-
tivas. A esta información se puede adicionar que, de un total de 329.729 
alumnos, 128.935 pertenecen al Departamento Capital. Si se compara 
esta información con la correspondiente a 2017, el número de unidades 
educativas aumentó en 14 establecimientos, pasando de 841 a 855 insti-
tuciones (Anuario 2018, p.79).

Analizando la cantidad de alumnos se observa que el ciclo lecti-
vo 2018 contaba con un total de 128.935 alumnos matriculados en el 
Departamento Capital y, haciendo una lectura de cohorte, se puede ver 
que de 25.754 alumnos matriculados en 1° Año (en el Departamento 
Capital) hay tan solo 16.029 alumnos en 6° Año (lo cual equivale a un 
decrecimiento de 37,76% de la matrícula, es decir, 9.725 estudiantes 
menos), dando cuenta de procesos de retraso en el cursado y/o abando-
no del nivel (Anuario 2018, p. 88).  Los proyectos escolares facilitan el 
aprendizaje, permitiendo a los estudiantes llevar a la práctica los cono-
cimientos adquiridos.

Según una encuesta realizada a los ingresantes del Ciclo de Nivela-
ción 2021, de 811 ingresantes el 54% corresponde a egresados de escuelas 
con orientación de Economía y Administración. Sin embargo, se observa 
de la experiencia de los ciclos de ingresos anteriores una gran disparidad 
en cuanto al nivel de conocimientos. Considerando que en el Ciclo de 
Nivelación 2022 solo el 22% de los estudiantes preinscritos logró su in-
greso efectivo, el presente proyecto busca contribuir al conocimiento de 
los temas abordados en las materias del ingreso y, además, dejar planteada 
una señal de alerta acerca del nivel esperado o requerido para el desempe-
ño exitoso en el ingreso.
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Resultados esperados

Con el presente proyecto se esperaba lograr: 
• Una instancia de autoevaluación para 30 (treinta) grupos de 

estudiantes de colegios secundarios, así como un espacio de 
enriquecimiento mutuo e integración entre estos y los tutores 
estudiantes de la FCE.

• La participación efectiva de al menos 20 escuelas de Córdoba, 
con al menos un equipo de estudiantes que represente cada 
centro educativo. 

• Evaluar el desempeño alcanzado a través de una encuesta que 
se realizó a los grupos de estudiantes que participaron de las 
olimpiadas.

• Obtener una fuente de información que aporte a la hora de 
revisar los contenidos, materiales y evaluaciones del Ciclo de 
Nivelación 

Metodología

1. Conformación del equipo docente y no docente: coordina-
dores/as de las áreas de Contabilidad y Economía, docentes de 
la FCE  y no docentes 

2. Análisis del perfil y conformación del equipo de estu-
diantes/tutores que cursan el ciclo básico teniendo aproba-
das las materias Contabilidad I, Principios de Administración, 
Estructura de la Economía Argentina y Microeconomía, con 
desempeño destacado en la materia relacionada a la rama de las 
olimpiadas en la que opten por participar. 

3. Rol de la contraparte: estas  fueron el principal nexo de la 
FCE - UNC con los colegios secundarios debido al  acceso a 
información relevante que se necesitó para el diseño de la ac-
tividad, facilitando además la comunicación con las escuelas y 
estudiantes al momento de la difusión de la convocatoria, Estas 
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fueron: Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Área de 
Capacitación), Junior Achievement y  Bancor S.A.

Estrategias de intervención

Formación y capacitación: los estudiantes de la FCE (tutores/as) 
recibieron capacitación vinculada a la tarea a desempeñar: talleres para la 
selección de contenidos temáticos de las olimpiadas, adaptación de mate-
riales y desarrollo de cuestionarios. Adaptación de material didáctico: 
los docentes guiaron  a los estudiantes de la FCE tutores/as  para que 
logren adaptar los materiales propuestos enfocadas para destinatarios de 
Nivel Medio. Desarrollo de herramientas de ejercitación y evalua-
ción estructuradas: múltiples opciones, “verdaderos-falsos”, ensayos, 
entre otras. Además se apeló a herramientas lúdicas para los prácticos y 
repasos como juegos on line, etc (Kahoot). Presentación de las pro-
puestas en los colegios: docentes y tutores visitaron los colegios logran-
do una conexión con directivos, docentes, no docentes y estudiantes. 
Consultas previas: se realizaron tres consultas previas al momento de la 
Olimpiada. Las mismas fueron realizadas de manera remota y sincrónica. 
Simulacro: se envió a cada escuela un cuestionario armado por tutores 
y revisado por docentes a los fines de que los estudiantes practiquen pre-
vio a la competencia. A partir de los resultados del mismo, los colegios 
eligieron a los grupos que participaron. Competencia: se llevó a cabo en 
la FCE-UNC de manera presencial. Los equipos de tres integrantes (un 
equipo por colegio) rindieron un examen compuesto por preguntas de 
las tres materias. El mismo consistió en un cuestionario realizado en el 
gabinete dentro del Aula Virtual a tales efectos. 

Actores involucrados 

• Docentes de la FCE 
• No docentes FCE 
• Estudiantes tutores 
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• Directivos y docentes de escuelas medias 
• Estudiantes de las escuelas medias 
• Actores de contraparte

Conclusiones y resultados logrados 

Las Olimpiadas de Ciencias Económicas lograron  la participación 
activa de los siguientes colegios secundarios: Adoratrices, Esc. Manuel 
Belgrano, Instituto Abraham Molina, Instituto Carlos Saavedra Lamas, 
Instituto Espíritu Santo, Instituto Integral Argentino Mariano Moreno, 
Instituto Jesuita Sagrada Familia, Instituto Obispo Caixal, Instituto Pa-
rroquial Santo Cristo, Ipem 138, Ipem 192, Ipem 196, Juan Zorrilla de 
San Martín, San Buenaventura, San José (San Agustín). 

Los estudiantes de Ciencias Económicas, organizados en grupos y 
coordinados por un docente tutor, se contactaron con cada una de estas 
15 escuelas para acompañar a los estudiantes de 6to año en su prepa-
ración para las Olimpiadas. En la jornada del miércoles 12 de octubre 
de 2022, cada escuela envió a la facultad a sus grupos representantes. Se 
contó con la participación de más de 150 estudiantes. En equipos, los/
as alumnos/as del secundario resolvieron ejercicios prácticos y consignas 
vinculadas a conocimientos adquiridos durante los últimos tres años del 
Ciclo Orientado en las áreas de economía, administración y contabili-
dad. Las evaluaciones se desarrollaron mediante un cuestionario virtual 
en la plataforma de Moodle. En tanto, el cuerpo de docentes y directivos 
que realizó el acompañamiento de cada escuela secundaria participó de 
un conversatorio sobre las capacidades centrales e intercambio de expe-
riencias sobre vinculación con la Universidad.

Dentro de los aspectos positivos más relevantes se pueden mencionar: 
• Generación de un  espacio de intercambio con el Nivel Me-

dio que permite tender un puente entre los conocimientos 
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desarrollados en las escuelas secundarias y los conocimientos 
requeridos en el Ciclo de Nivelación de nuestra Universidad.

• Los estudiantes del secundario se vinculan con la Universidad, 
conociendo la misma y sus actores.

• Los docentes del secundario, muchos de los cuales son egresa-
dos de nuestra Universidad, regresan a la casa de estudio y son 
escuchados en relación a las dificultades que tienen en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje.

Oportunidades y desafíos para próximas ediciones 

Algunas de las escuelas secundarias que se inscribieron en el proyecto 
no lograron  participar por tener otros compromisos asumidos para esa 
fecha. En octubre se desarrollaron las pruebas “Aprender” en los colegios 
secundarios, así como otras competencias de Ciencia y Tecnología, sin de-
jar de lado las actividades realizadas en torno a la fiesta y viaje de egresados. 

Analizando que los colegios secundarios planifican sus actividades 
en marzo, se evalúo comenzar el contacto con las escuelas de manera 
previa. De esta manera, el material de estudio debería ser entregado con 
mayor anticipación, a fin de que los docentes involucrados puedan en sus 
clases desarrollar y/o repasar dichos temas. Algunos colegios plantearon 
el pedido de incluir en las olimpiadas a estudiantes de 5to año.
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Resumen ampliado:
Introducción

El objetivo de esta comunicación es compartir la experiencia en 
curso de las Mesas Agroclimáticas, Ambientales y de Salud (MACAS) 
y reflexionar acerca de su rol como espacio de trabajo intersectorial en la 
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Región Alimentaria de Córdoba (RAC), para el abordaje de problemáti-
cas del sector y la promoción de políticas orientadas a conservar cinturo-
nes periurbanos de producción de alimentos frescos y saludables. 

De acuerdo a la definición de la FAO, las Mesas Técnicas Agrocli-
máticas son una innovadora iniciativa que busca integrar actores del sec-
tor agropecuario a nivel local para compartir, especialmente con peque-
ños productores, sobre los cambios esperados en el clima de su región; 
cómo estos pueden afectar sus cultivos y qué pueden hacer para reducir 
los impactos negativos (Martínez-Barón et al., 2015). En Córdoba he-
mos propuesto como dispositivo de trabajo las Mesas Agroclimáticas, 
Ambientales y de Salud  (MACAS), espacio de encuentro entre actores 
pertenecientes a diversos ámbitos del Estado, organizaciones sociales y 
horticultoras/es con el fin de definir, priorizar y ejecutar estrategias de 
abordaje de situaciones de riesgo por eventos climáticos extremos (en el 
marco del cambio climático) y problemáticas ambientales en busca de la 
reducción de la vulnerabilidad de las quintas hortícolas, tanto para for-
talecer el sistema productivo como para el abordaje de los procesos de 
salud-enfermedad-cuidado de las familias horticultoras. 

La RAC, ámbito de despliegue de las MACAS, constituye un área 
de especial relevancia para el sistema alimentario local, ya que provee 
de alimentos frescos (frutas y hortalizas) variados y de cercanía a la ciu-
dad de Córdoba y localidades próximas (Giobellina et al., 2018). Esta 
región se extiende desde el área periurbana de la ciudad de Córdoba a 
las localidades de Pilar, Río Segundo, Río Primero, Colonia Tirolesa y 
Colonia Caroya. En la RAC predomina el trabajo familiar y la residen-
cia en las quintas hortícolas (Giobellina et al., 2022). Las familias hortí-
colas se enfrentan a diversas problemáticas que generan vulnerabilidad: 
la exposición continua a plaguicidas, resultado de las prácticas agrícolas 
imperantes, y la deriva proveniente de cultivos colindantes (Eandi et al., 
2021) generan riesgos para la salud de tipo agudo y crónico (Zúñiga-Ve-
negas et al., 2022) e impactan en la calidad de los alimentos y el ambiente 
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(Giobellina et al., 2022); las condiciones laborales son precarias y el ac-
ceso a la tierra es escaso (Machado et al., 2014). Además, la producción 
hortícola es particularmente susceptible a eventos climáticos extremos 
cada vez más frecuentes (sequías, inundaciones, tornados, etc.), asocia-
dos al cambio climático, que pueden ocasionar grandes perjuicios econó-
micos debido a la pérdida de cosechas (IFPRI, 2019).   

Ante estas problemáticas, la agroecología se propone como una 
alternativa sustentable (Gutierrez-Cedillo et al., 2008). Se define como 
la ciencia interdisciplinaria que estudia los sistemas agrícolas desde una 
perspectiva ecológica, social y económica, para el desarrollo de prácticas 
agrícolas sostenibles y justas que promuevan la biodiversidad, la salud 
del suelo, la seguridad alimentaria y la equidad social (Wezel et al., 2019). 
Resulta una herramienta clave para lograr la soberanía alimentaria y me-
jorar la seguridad alimentaria por enfocarse en la autonomía, los merca-
dos locales y la acción comunitaria para asegurar el acceso y control de la 
tierra, el agua, la biodiversidad agrícola, etc. (Altieri y Nicholls, 2012).

Las MACAS en acción en la Región Alimentaria de Córdoba…
Las MACAS tienen un enfoque metodológico de investigación-ac-

ción participativa (Baum et al., 2006). La planificación y puesta en marcha 
de esta iniciativa surgió en 2020 a partir del proyecto “Sistema de Alerta 
Temprana y Red de Centinelas Ambientales (SAT y RedCA) de la RAC”, 
en el que participa el Observatorio de Agricultura Urbana, Periurbana y 
Agroecológica de Córdoba (O-AUPA) -Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA)-, el Grupo de Epidemiología Ambiental del Cán-
cer (GEACC) de la Facultad de Ciencias Médicas -Universidad Nacional 
de Córdoba- y la Asociación de Productores Hortícolas de la Provincia 
de Córdoba (APRODUCO), entre otras instituciones y organizaciones1. 

1 Facultad de Matemáticas y Física (FAMAF), Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) y Fa-
cultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño (FAUD), de la provincia de Córdoba (SSAF-Sub 
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Hace varios años estos equipos comparten espacios de trabajo y proyec-
tos en el territorio de la RAC, desde ámbitos académicos y extensionistas. 
Además, en las MACAS participan múltiples actores del sector producti-
vo hortícola, incluyendo horticultores/as y organizaciones sociales como 
Federación Rural para la Producción y el Arraigo, Movimiento de Traba-
jadores Excluidos (MTE) Rural y el Ministerio de Agricultura (Subsecre-
taría de Agricultura Familiar) de la Provincia de Córdoba. Las MACAS 
comenzaron de manera virtual (en el marco de la pandemia causada por 
COVID-19) a fines de 2020; a inicios del 2021 se concretó el primer en-
cuentro presencial en la localidad de Pilar. Las jornadas de las MACAS se 
desarrollan los sábados con  frecuencia mensual.

Se definieron tres ejes de trabajo: a) cambio climático y vulnerabi-
lidad de las quintas hortícolas ante eventos meteorológicos extremos; b) 
cuidado de la salud de los/as horticultores/as y sus familias, destacando 
particularmente la problemática de la exposición a plaguicidas y sus im-
plicaciones; c) prácticas agronómicas sostenibles desde la promoción de 
la agroecología en la producción hortícola. Para fomentar la participa-
ción en las MACAS, se despliegan metodologías como talleres de debate 
y diálogo y experimentaciones a campo, donde se posibilita el intercam-
bio de experiencias, saberes, opiniones, percepciones, propuestas, etc. 
Desde el comienzo del trabajo -transdisciplinario e intersectorial- se han 
llevado a cabo diversas acciones en torno a los tres ejes planteados. 

A modo de ejemplo, se mencionan: a) para el abordaje y reducción 
de la vulnerabilidad ocasionada por los eventos meteorológicos extremos 
se diseñó una herramienta tecnológica de notificación inmediata, la App 
Cosecheros2, que permite geolocalizar los eventos y visualizarlos en línea. 

Secretaría de Agricultura Familiar y OHM-Observatorio Hidro-meteorológico de Córdoba), 
de la Nación (DNA-Dirección Nacional de Agroecología y el IG-CONAE Instituto Gulich).
2 APP Cosecheros, desarrollada con la participación activa de integrantes de FAMAF y el 
IG-CONAE Instituto Gulich. En el siguiente link describe y muestra en formato audiovisual 
cómo descargar la aplicación de manera gratuita y disponible para sistema Android: (https://
www.youtube.com/watch?v=ywI0IZfRUvc)
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Además, se gestionaron canales de comunicación directos con actores 
clave, entre ellos, un grupo de Whatsapp en el que se incluyen quienes 
participan (productores, referentes institucionales, etc.), que además de 
funcionar como espacio de difusión de las actividades canaliza demandas 
tanto de recursos económicos ante pérdidas en las cosechas como avisos 
o alertas tempranas climáticas en el territorio de la RAC; b) en relación 
al eje de cuidado de la salud, se llevan a cabo diversas actividades partici-
pativas orientadas a identificar situaciones de riesgo, por ej., mediante la 
identificación de tareas y situaciones que generan exposición a plaguici-
das; el reconocimiento de signos y síntomas potencialmente asociados al 
trabajo con tóxicos cuya inespecificidad y naturalización dificulta tanto 
su identificación oportuna como el accionar en torno a ello por parte de 
las/os trabajadores; y la recreación de oportunidades de cuidado y reduc-
ción de riesgos en el marco de las actividades cotidianas, considerando 
la participación de diferentes integrantes de la familia en una diversidad 
de trabajos vinculados con el proceso de producción, comercialización 
y consumo de sus cultivos. Uno de los resultados de estos encuentros 
ha sido la jerarquización colectiva del problema de la deriva3 de campos 
vecinos por su afectación a los cultivos y la salud familiar, tema que ha in-
gresado en las agendas de los municipios que participan de las MACAS. 
Asimismo, se hicieron esfuerzos para visibilizar la problemática ambien-
tal y de salud entre referentes de servicios de salud locales (directivos de 
salud, equipos de atención primaria de la salud y hospitales de la región), 
con el fin de sensibilizar acerca de los efectos agudos y crónicos de la ex-
posición a plaguicidas y favorecer respuestas adecuadas ante consultas de 
integrantes de familias hortícolas; esta tarea continúa. Finalmente, c) en 

3 La deriva se refiere a la dispersión de plaguicidas fuera del área de aplicación prevista, lo que 
puede resultar en la exposición de personas, animales y plantas no objetivo. Puede ocurrir debi-
do a factores como el viento, la temperatura, la humedad y la presión del equipo de aplicación. 
La exposición a la deriva de plaguicidas puede tener efectos adversos en la salud humana y el 
medio ambiente (Suratman et al., 2015)
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el eje de prácticas agronómicas sostenibles desde la promoción de la agro-
ecología en la producción hortícola se articulan acciones con el Equipo 
de Periurbanos y Agroecología (EPA) (Argüello Caro et al., 2021). El 
objetivo es acompañar el desarrollo compartido de innovaciones para la 
transición desde los sistemas productivos actuales (con manejo basados 
principalmente en tecnologías de insumos químicos sintéticos), hacia 
sistemas agroecológicos (basado en tecnologías de procesos). Mediante 
la aplicación de ciclos iterativos de Investigación Acción Participativa 
(IAP) (Catullo et al., 2020), se construyen y aportan soluciones con foco 
en tres ejes principales: la sustitución de insumos químicos, el manejo 
de la biodiversidad y la economía circular dentro de los predios y a nivel 
regional. Estas prácticas fomentan la autonomía productiva y el aprove-
chamiento de los recursos económicos. 

Reflexiones finales… 
La experiencia de las MACAS invita a una profunda reflexión sobre 

el valor del trabajo transdisciplinario que reúne a actores locales, insti-
tucionales y académicos. Esta construcción conjunta no solo posibilita 
la ejecución de acciones más efectivas en el terreno, sino que también 
asegura un enfoque específico en el contexto local y un abordaje inte-
gral de las problemáticas. Tanto las medidas destinadas a fomentar y res-
paldar las transiciones productivas hacia la agroecología como aquellas 
que buscan reducir las vulnerabilidades derivadas del cambio climático y 
promover la salud, convierten a las MACAS en un espacio intersectorial 
sumamente valioso.

La sistematización de la experiencia y los aprendizajes que van sur-
giendo permiten imaginar la multiplicación de estas metodologías de 
trabajo en otras regiones productivas del país. Las MACAS pueden ser 
una alternativa eficaz de abordaje de las problemáticas para búsqueda en 
conjunto de soluciones que sean adaptadas a los contextos productivos y 
de vida de las/os horticultoras/es.  
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Objetivos específicos:
• Identificar las necesidades de los adolescentes en relación a la 

búsqueda de identidad, recreación, autoestima, alimentación 
y deporte.

• Posibilitar la expresión artística y científica en relación a su au-
toestima/autopercepción, hábitos alimentarios y deporte.

• Buscar diversas estrategias de información y sensibilización, 
para la promoción de estilos de vida saludables que favorezcan 
el desarrollo pleno e integral de las y los adolescentes.

• Propiciar la reflexión e intercambio de saberes entre los diferen-
tes actores sociales. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
“En Argentina hay más de 5 millones y medio de adolescentes entre 

10 a 18 años, que experimentan brechas entre el derecho formal y su ejer-
cicio efectivo según el lugar donde nacen y las características socio labo-
rales de sus hogares” (UNICEF 2017). Los adolescentes tienen derecho a 
un sistema de protección social de calidad que llegue a todos, y derecho 
a recibir igualdad de oportunidades en relación a la información, recrea-
ción, deporte, alimentación y aprendizaje entre otros aspectos.

Fomentar entornos protectores desde “la ciencia y el arte” para ado-
lescentes debe ser la estrategia central de las políticas públicas, universi-
tarias y sociedad en general. El pleno desarrollo de un adolescente no de-
bería depender del hogar donde nace. “Es necesario promover acciones 
desde las escuelas, generando actividades artísticas que se articulen desde 
la base científica ensambladas de manera integral a través de actividades 
de construcción territoriales que impliquen el compromiso de la univer-
sidad, secretaría de deporte, cultura y recreación” (Ávila 2007).

Por otro lado, la modernidad alimentaria ha traído consigo nuevas 
situaciones de consumo y nuevos significados atribuidos a los alimentos 
que está tomando gran importancia en la vida social y se le han atribuido 
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nuevos valores y significados, algunos de ellos asociados a la salud y la 
belleza física, así como a nuevas normas estéticas sobre la imágen cor-
poral (Masís 2002). Estos aspectos afectan a la población adolescente e 
influyen en la adopción de comportamientos alimentarios de riesgo. Es 
por ello que se busca también, a través del arte y la ciencia, construir con-
juntamente nuevas respuestas a estos desafíos. 

“Arte con-ciencia en la adolescencia” es un proyecto que surge de 
la Secretaría  de Extensión y Vinculación de la Escuela de Enfermería, 
FCM-UNC, junto con dos secundarios, por una iniciativa de la Subse-
cretaría de Cultura de Extensión en coordinación con el Programa Pro-
moviendo Educación, Salud y Derechos. 

En este escenario, entre docentes y estudiantes de las escuelas y de 
la Universidad se manifiesta, como terreno en construcción, la preocu-
pación en relación a los hábitos de vida y creencias, percepciones que 
los jóvenes tienen de la salud y de la enfermedad, determinados a su vez 
por la búsqueda de su identidad, los cambios físicos y  psicológicos, y su 
intento por adaptarse a un contexto social donde muchas veces las herra-
mientas con las que cuentan no dan respuestas a sus procesos internos, 
que se manifiestan en actos de violencia, rebeldía o autodesprecio. 

Es aquí donde la ciencia y el arte asumen un protagonismo extraor-
dinario como estrategias que nacen de un mismo estímulo: “La curio-
sidad y el asombro del adolescente”, cuestionando la realidad a través 
del descontento, la reacción o la simple pasividad. La ciencia y el arte 
se ofrecen como nobles colaboradores en esta etapa de discernimiento y 
búsqueda de la identidad. La ciencia intenta comprender y el arte expre-
sa las preguntas sin respuestas, multiplicando el asombro y generando 
nuevos problemas, pero en esa conexión el proceso ya no es tan rígido 
y desolador;  la ciencia y el arte, como prácticas humanas, despliegan la 
imaginación, la invención, la creatividad. (Avila 2017).

El equipo de trabajo está constituido con parte de los integran-
tes de un proyecto “Madre” denominado “Contagiando Sonrisas” en 
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ámbitos hospitalarios y comunitarios de la Ciudad de Córdoba, que se 
sostiene hace 13 años, y a raíz de la demanda manifestada por las Escue-
las, se decide crear el presente proyecto.

En 2022 se hicieron dos propuestas, pero se reflejó la urgente nece-
sidad de poder respaldar la propuesta con apoyo de SEU para financiar la 
fruta, material didáctico y traslado de los integrantes, como así también 
la remuneración en algunos casos de profesionales (diseñador gráfico y 
de educación física), actores sociales que potencian el intercambio de sa-
beres y justificando las experiencias en construcción.

METODOLOGÍA/ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
La metodología consistió en seminarios/talleres participativos en-

tre adolescentes, docentes de la UNC, estudiantes universitarios que for-
man parte del proyecto y agentes comunitarios.

Una de las dinámicas implementadas fue la distribución de máscaras 
de papel en blanco, con la propuesta de dibujarse en relación a “cómo se 
ven” e intercambiar con los compañeros, reflejando con ello el significado 
de los roles que se asumen en la vida y la verdadera esencia de la persona. 
Este ejercicio permitió trabajar en relación a la autoestima y las barreras que 
presentamos al mundo externo, potenciando las habilidades y aceptando el 
aspecto más vulnerable, en un escenario ameno y de contención profesional. 

A continuación se compartió una mesa con agua y frutas; en una 
dinámica participativa, poniendo en común los hábitos cotidianos, des-
de que se levantan hasta que termina el día; en la cual los/as jóvenes que 
desearon compartieron sus experiencias y opiniones. 

Posteriormente se realizó una dinámica denominada “La caja del 
tesoro oculto… que siento con lo que veo”. La cual consiste en abrir la 
misma en silencio, uno a uno, sin que lo vea la persona que está al lado y 
sin decir nada a nadie, cerrarla y pasarla al compañero. Dentro de la caja 
había un espejo, buscando que los adolescentes descubrieran lo único y 
especiales que son al verse reflejados. 
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Para concluir, se comparte un video reflexivo, con un final sorpre-
sa… Imágenes de ellos construyendo las actividades propuestas. Las más-
caras fueron un claro recuerdo del trabajo en uno mismo y con el otro 
en pos de la construcción de una sociedad más democrática en continuo 
equilibrio entre “el arte, la ciencia y los actores sociales en movimiento” 

Los encuentros fueron y serán de una vez al mes, de mayo a noviem-
bre, en cada escuela, por los distintos años de la secundaria 

Las evaluaciones se realizan luego de cada “impacto en escena” a 
través de una encuesta con preguntas cerradas y abiertas a cada uno de los 
actores protagonistas de las actividades. 

ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO
Los sujetos participantes-destinatarios a los cuales impactará el 

proyecto de manera directa serán todos los/las adolescentes estudian-
tes de las escuelas secundarias: Escuela General Jose de San Martin, 
Av Goycoechea 150, Villa Allende; y colegio General Paz ubicado en 
Av. Vélez Sársfield 1285, en la ciudad de Córdoba (aproximadamente 
300 estudiantes). De manera indirecta, sus familias y docentes de las 
escuelas; estudiantes, graduados, participantes extramuros, docentes y 
no docentes de la Universidad. Las organizaciones implicadas serán las 
escuelas secundarias, Ministerio de Cultura y Educación, Secretaría de 
deporte, Secretaria de Extensión y Vinculación de la UNC, Escuela de 
Enfermería FCM.

CONCLUSIONES/RESULTADOS LOGRADOS
El proyecto se desarrolló en dos escuelas, utilizando los recursos dis-

ponibles, orientados por la secuencia organizada previamente.
Se construyeron adecuaciones en interacción horizontal según los 

desafíos de cada escuela (mayor cantidad de elementos didácticos y diná-
micas con los estudiantes, y menor en la proporción de elementos como 
fruta y agua, entre otras).
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Lo fundamental fue el impacto del proyecto, según encuestas de 
satisfacción realizadas, en beneficio de los hábitos alimentarios, deporte, 
vinculaciones saludables, autoestima e introspección, con especial acep-
tación de la dinámica del espejo y el arte plasmado en la elaboración de 
las máscaras.

Los docentes de la UNC participaron desde un rol activo, a través 
de la observación, aportes y la inclusión dentro de cada dinámica partici-
pativa que se generó. Su actuación fue definida en relación a los objetivos 
y metas de manera flexible, con adecuación a cada contexto y realidad. 
Los estudiantes extensionistas estuvieron involucrados en las activida-
des, poniendo en común lo que fueron construyendo y vinculando sus 
experiencias de enseñanza-aprendizaje con la interacción del contexto.
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Resumen ampliado:
Este proyecto forma parte de la propuesta de curricularización de la 

extensión universitaria que está siendo desarrollada por las cátedras Pla-
nificación y Evaluación de Proyectos de Comunicación (Ciclo Orien-
tado en Investigación) y Producción Radiofónica (Ciclo Orientado en 
Radio), ambas de la Lic. en Comunicación Social. El propósito de las 
cátedras es articular problemáticas comunicacionales de organizaciones 
sociales no lucrativas con emisoras de radio comunitarias para que los 
estudiantes, junto a los miembros de aquellas, realicen autodiagnósticos 
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colectivos y elaboren planes participativos de comunicación interna y ex-
terna. En este escrito se abordará el eje “Estrategias de intervención, la re-
lación entre sujetos, territorios y política”, para explicitar las experiencias 
generadas por la vinculación entre las cátedras, la organización Nuestras 
Granjas Unidas y Radio El Grito, organizaciones socio-comunitarias del 
Valle de Traslasierra que orientan sus prácticas a la militancia de un estilo 
de vida cooperativo, solidario y sostenible.

Nuestras Granjas Unidas es una organización formada por doce 
familias que trabajan de forma conjunta, autoconvocada y organizada 
desde 2011. Practican la economía popular y forman parte de la denomi-
nada Agricultura Familiar y Campesina. Su trabajo y subsistencia gira en 
torno a la productividad que genera el campo. Sus objetivos son generar 
condiciones de vida digna y solucionar distintas problemáticas, a partir 
del trabajo y la ayuda colectiva.

Radio El Grito, por su parte, es una radio comunitaria que trans-
mite en el 88.5 mhz del dial y busca generar lazos para reafirmarse en su 
territorio. Surge en 2006, con la necesidad de vincularse con su comuni-
dad aportando una voz que dé cuenta de la realidad desde una visión con 
conciencia social. 

Los objetivos de este equipo extensionista se orientan a generar 
puentes entre las organizaciones y las cátedras de comunicación para 
impulsar un conocimiento horizontal en el que todxs aporten en la 
creación de planes tendientes a la solución de las problemáticas comu-
nicacionales. Esto implica para las organizaciones y lxs estudiantes, ex-
plorar y revisar el funcionamiento de las relaciones comunicacionales 
internas y externas. 

Hacia ello, nos reunimos entre estudiantes y organizaciones -ini-
cialmente por videollamada- para poner en común las ideas y objetivos 
de cada grupo. Luego, accedimos a distintas fuentes informativas para 
conocer sus proyectos y sus historias, y confeccionar nuestras primeras 
bitácoras académicas. En este punto, cabe destacar el aporte de una de las 
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integrantes de la organización, quien en su formación de grado y posgra-
do tuvo como objeto de estudio a Nuestras Granjas Unidas. 

Posteriormente, abordamos materiales teóricos que nos permitie-
ran comprender la dimensión política de las organizaciones. Este aborda-
je incluyó explicitar la noción de extensión desde la que desarrollaríamos 
el trabajo. En este sentido, asumimos un concepto de extensión como, 
“el conjunto de actividades de colaboración de actores universitarios 
con otros actores que, en procesos interactivos donde cada actor aporta 
sus saberes y todos aprenden, contribuyen a la creación cultural y al uso 
socialmente valioso del conocimiento, con prioridad a los sectores más 
postergados” (Tomassino, 2014).

Las organizaciones se identifican con formas de trabajo cooperativo 
y solidario, afín a este sentido extensionista, que impulsan la construc-
ción del conocimiento de forma participativa y horizontal. Cada parte 
aporta las experiencias, estilos de vida y militancias que las configuran 
como actores políticos para urdir una trama tejida conjuntamente.

En nuestra primera reunión en territorio, desarrollamos la técnica 
del plenario. Sentados en ronda, conversamos sobre la situación en la que 
se encontraban, los objetivos de cada parte y bosquejaron sus malestares 
y los posibles proyectos que se podrían gestionar. En territorio, a través 
de la observación pudimos conocer hitos de Nuestras Granjas Unidas a 
través de los relatos de Eli -anfitriona- quien describió los trabajos que 
realiza y su participación en la organización. Otra técnica utilizada fue la 
entrevista no estructurada mientras las personas realizaban su rutina de 
trabajo. Charlamos en torno a la historia de la organización: cuándo se 
habían incorporado, qué resaltaban de ella, cómo se sentían y cómo era 
el presente del grupo.

En el segundo encuentro en territorio participamos en las jornadas 
de trabajo, una actividad en la las familias se reúnen y colaborativamente 
resuelven una necesidad. En esta oportunidad, fue el armado de un in-
vernadero. Mientras participamos, hicimos entrevistas no estructuradas 
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para conocer a los participantes que no habían asistido a la primera reu-
nión. Luego compartimos un almuerzo en el comedor de Eli. En la so-
bremesa desarrollamos una actividad planificada denominada “línea de 
tiempo colaborativa”, con el objetivo de identificar y recuperar los hitos 
de la historia de NGU.

El período invernal hizo escasear los encuentros de la organización, 
por lo cual desarrollamos encuentros vía WhatsApp, hablando con la 
mayor cantidad de integrantes posible, poniendo en común los males-
tares que los sujetos sentían actualmente como integrantes de Nuestras 
Granjas Unidas. Así arribamos a la etapa de diagnóstico participativo, 
en la que aplicamos la técnica del “árbol de problemas” para reconocer 
conjuntamente los problemas comunicacionales para luego avanzar a la 
etapa de planteamiento de objetivos.

Entre las problemáticas, se identifican distintos niveles de profundi-
dad de los malestares que los atraviesan. Por un lado, problemas concer-
nientes a la coyuntura económica del país que imposibilita y ralentiza las 
actividades que fueron parte de la identidad central de Nuestras Granjas 
Unidas. Las jornadas de trabajo, actividades centrales y fundantes, se ven 
“pinchadas” (en palabras de los participantes) porque no hay capital su-
ficiente para impulsarlas. El escaso dinero del Estado dedicado al sector y 
la crisis obliga a los participantes a subsistir a través de “changas”, dejando 
en segundo plano la actividad del grupo. Por otro lado, en consecuencia 
de la pandemia, los participantes se ven desarticulados en cuanto a su or-
ganización. Las jornadas de trabajo disminuyeron, las relaciones externas 
con otras comunas u organizaciones también, su identidad política y su 
militancia ha dejado de ser prioridad.

Por su parte, los integrantes de Radio El Grito, una cooperativa que 
desde sus inicios transita el gran desafío de encarar un proyecto comuni-
cacional sin contar con un espacio físico propio, expresan que esta situa-
ción no les ha permitido generar acciones a largo plazo, ya que debieron 
trasladarse en varias oportunidades. Además, han tenido que afrontar 
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los desafíos burocráticos que conlleva la formación de una cooperativa 
que les permita solicitar facilidades, subsidios para sostener el medio en 
cuanto a su infraestructura y recursos humanos.

A partir de una postura política en cuanto al proceso de aprendiza-
je, las prácticas extensionistas nos permiten un mutuo enriquecimiento. 
Las organizaciones participan y nos orientan en cuanto a la producción 
de contenidos, y nos enseñan a partir de sus modos de hacer. Nosotros, 
como alumnos, a través de los lazos generados, podemos encontrar meto-
dologías y estrategias que permitan brindar una cooperación productiva 
para lograr los objetivos planteados en el proyecto. Para generar aportes 
en este marco extensionista, vamos trabajando sobre líneas de acción in-
ternas y externas. Internas, que permiten visibilizar la historia e identi-
dad de Granjas Unidas y comunicarla a las siguientes generaciones de 
integrantes. Y externas, a partir de la propuesta de producción de un do-
cumental sonoro junto a Radio El Grito, que se encargará de la emisión 
y difusión. En este proceso, la radio participará, por lo cual podremos 
contribuir a la red de vínculos que El Grito busca consolidar en la zona.

Para concluir, nos parece importante resaltar la labor conjunta que 
se realiza entre las organizaciones y la Facultad de Comunicación, ya que 
da cuenta de una estrecha relación entre sujetos, territorios y política. Por 
un lado, Nuestras Granjas Unidas y Radio El Grito, construyen su iden-
tidad en modos de militancia cooperativas y asociativas, donde los lazos 
de trabajo y solidaridad constituyen una manera de hacer política frente 
a coyunturas económicas y sociales que los excluyen. A su vez, estos lazos 
van ampliándose hacia relaciones con otros actores, como comunas y ra-
dios comunitarias, que permiten reforzar aquellos vínculos comunitarios 
donde el mapeo se achica a medida que las conexiones se acercan. 

Por otra parte, situarnos desde la Universidad pública, habilita po-
líticas educativas que abordan la práctica extensionista como un canal 
que nos vincula con la realidad social. Desde esta perspectiva, es fun-
damental posicionarse con responsabilidad en cuanto a la planificación, 
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delimitación de objetivos y líneas de acción. El desafío de permanecer 
atentos a las necesidades que surgen desde las organizaciones y poder 
construir herramientas participativas que generen soluciones concretas 
está presente en todo el proceso de extensión. Como expone Paul Cliché, 
la mirada del estudiante se orienta a la de un “animador popular”, el cual 
“apoya a través de acciones concretas y significativas a un proceso que 
responda a las necesidades e intereses de las clases populares”. De esta 
misma manera, retomamos a Daniel Cohen para situarnos en la práctica 
extensionista: “Se requiere la participación activa del sujeto pero que no 
sólo participe sino también que se involucre, investigue, se haga preguntas y 
busque respuestas, problematice y se problematice, así se llegará realmente 
al conocimiento”. 
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Resúmen ampliado:
Este proyecto de curricularización de la extensión propone el traba-

jo interdisciplinario entre las cátedras de “Planificación y Evaluación de 
Proyectos de Comunicación Social” y “Producción Radiofónica” den-
tro de la Licenciatura en Comunicación Social, FCC-UNC. Planteando 
este puente interdisciplinario, se busca trabajar con organizaciones co-
munitarias distribuidas dentro de la Provincia de Córdoba.

Como estudiantes de estas cátedras conformamos un equipo 
de trabajo integrado por tres estudiantes de Planificación y cuatro de 
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Producción Radiofónica. Desde este equipo, trabajamos en conjunto 
con dos organizaciones, una de ellas conglomera a 11 familias producto-
ras distribuidas dentro del Valle de Calamuchita que se dedican, en dife-
rentes escalas, a producir, promover y comercializar lavanda. A partir de 
ello, realizan actividades secundarias orientadas al turismo, cosmetología 
y aromaterapia. La organización se agrupa desde 2020 dentro del progra-
ma “Cambio Rural” del INTA, el cual provee asesoramiento para llevar 
adelante actividades productivas y de organización colectiva a producto-
res agrícolas dispuestos a abrir sus campos al turismo regional. El mismo 
tiene una duración de tres años, por lo que la organización se encuentra 
transitando los últimos meses dentro del programa.

Además, trabajamos junto a El Brote, radio comunitaria que se or-
ganiza como cooperativa y surge desde la organización social Semilla del 
Sur. Transmite desde Villa Ciudad Parque y su línea editorial está enfo-
cada en el cuidado del ambiente, la soberanía alimentaria, la economía 
popular, la comunicación comunitaria y el trabajo de artesanxs de la re-
gión. Su objetivo principal es darle voz a la comunidad, por lo que tienen 
una grilla de 20 programas conformados por vecinxs y una organización 
colectiva para distribuir los saberes sobre producción de contenidos.

Nuestro objetivo como estudiantes extensionistas es aprender en la 
praxis los contenidos curriculares vinculados a la planificación comuni-
cacional y a la producción radiofónica. Desde el programa de curricula-
rización, nos proponemos trabajar con ambas organizaciones partiendo 
de un esquema participativo. De esta manera, apuntamos a que el trabajo 
de una y otra se potencie a través de la creación de un ámbito común 
donde los productores puedan visibilizarse individual y colectivamente; 
mientras que El Brote incorpore a su agenda de programas temáticas de 
la región, con las cuales compartan intereses de mejoras en la calidad de 
vida. Nuestro trabajo busca encontrar problemáticas comunicacionales 
conjuntamente con los sujetos de ambos espacios, para luego proponer 
soluciones viables, en plazos razonables y de manera participativa.
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Desarrollo
El trabajo con las organizaciones inició a comienzos del ciclo lec-

tivo 2023. Como primer acercamiento mutuo, a través del contacto 
establecido por el equipo de cátedra con los productores de lavanda se 
propuso una reunión entre los integrantes del equipo extensionista y la 
asesora de Cambio Rural. En esta instancia reconstruimos una mirada 
inicial hacia la historia y estructura de la organización y sentamos las 
bases para el trabajo conjunto desde el proyecto de extensión. Luego 
de este encuentro, habilitamos un espacio para que tanto los producto-
res de lavanda como radio El Brote se presentaran y se estableciera un 
puente de diálogo para el trabajo en equipo, introduciendo el proyecto 
a través de una plataforma virtual.

La siguiente instancia consistió en un encuentro presencial entre 
integrantes de la radio, los productores y el equipo extensionista, llevado 
a cabo en el mes de Mayo en Villa Yacanto. La reunión tuvo lugar en el 
campo de uno de los productores, donde ellxs se encontraban reunidos 
luego del encuentro mensual establecido por el INTA como parte de su 
seguimiento. A través de la técnica de observación participante forma-
mos parte de una ronda de presentación, donde el grupo extensionista y 
las organizaciones expusieron sus intereses en cuanto a la participación 
en el espacio del proyecto. Los productores ahondaron en las dificultades 
que se presentan en torno a la finalización del programa Cambio Rural, 
al igual que en las fortalezas fomentadas a lo largo de los años de tra-
bajo dentro del programa, dando relevancia a los valores compartidos 
en cuanto al trabajo en equipo, el cuidado y fomento de la planta, y la 
importancia de permanecer dentro de una estructura organizacional. 
A través de esta instancia, también se comenzaron a establecer posibles 
puentes de trabajo entre la radio y los productores a través de la visita 
presencial al espacio de transmisión de la misma.

El segundo encuentro se llevó a cabo durante el mes de junio en el 
campo de un productor ubicado en Villa Ciudad Parque; en esta ocasión 
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lxs integrantes de El Brote no lograron asistir. Tomando en considera-
ción lo experimentado en el primer encuentro, donde las voces se con-
centraron en pocxs vocerxs y no pudimos conocer la opinión respecto a 
los temas hablados de todxs lxs presentes, se propuso la dinámica de gru-
po nominal. Este método posibilita la participación de diversos sujetos, 
integrando sus experiencias para identificar los problemas y las necesida-
des y clasificarlas por orden de importancia. De esta manera, establecien-
do una serie de preguntas, las cuales fueron enviadas a los productores 
un día antes del encuentro, se buscó ahondar en los valores e intereses 
que los convocan a ser parte del equipo de trabajo de Cambio Rural. Las 
respuestas se compartieron a través de una dinámica de ronda, donde se 
logró la participación de todxs lxs presentes, y fueron sistematizadas en 
tarjetas para luego agruparlas por categorías. Finalmente, los producto-
res ubicaron las tarjetas dentro de un árbol de problemas/soluciones, para 
plasmar de forma visual lo construido en la reunión, lo cual propició 
el diálogo grupal sobre las problemáticas que se presentan dentro de la 
organización en cuanto a cuestiones comunicacionales. (Pineault y Da-
veluy, 1987, pp. 191-195)

De esta manera, a través del trabajo extensionista en conjunción 
con los conocimientos curriculares adquiridos, identificamos proble-
máticas en torno a la comunicación interna dentro de la organización 
de productores de lavanda. El problema troncal, refiere a la presencia 
de puentes comunicacionales débiles, los cuales dificultan la expresión 
equitativa de los miembros del grupo. A su vez, esto conlleva a diferentes 
ramificaciones, como por ejemplo, la inconsistencia en torno a la forma 
de organización que cada uno proyecta luego de la finalización del pro-
grama de Cambio Rural.

Por consiguiente, el trabajo propuesto de aquí en adelante apun-
tará a cumplir el objetivo de facilitar y fortalecer instancias de diálogo 
e intercambio entre los integrantes del grupo, habilitando de esta ma-
nera la equitativa expresión de los mismos y reforzando las relaciones 
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interpersonales que posibiliten contemplar y reconocer diferencias para, 
en un futuro, poder evaluar las diversas motivaciones e intereses que los 
movilizan a ser parte de un potencial grupo por fuera de Cambio Rural.

En este sentido, se han propuesto diferentes estrategias para seguir 
trabajando en pos de los objetivos propuestos. Pensando en clave de 
producciones radiofónicas, se propuso la construcción de una serie de 
audioguías, las cuales son un documento de audio portátil para realizar 
un recorrido autoguiado sobre puntos de interés específicos. De esta 
manera se busca plasmar las diversas perspectivas de los productores a 
través de narraciones y paisajes sonoros a modo de acompañamiento 
acústico para los turistas que visiten sus diferentes emprendimientos. 
(López Molina, 2015)

En cuanto a la planificación y comunicación interna, como próxi-
ma instancia se han propuesto preguntas para profundizar en la historia 
de cada integrante, las razones por las cuales comenzaron a producir la-
vanda, sus motivaciones para integrar el actual grupo de Cambio Rural, 
y de esta manera comenzar a generar espacios que visibilicen diferencias 
para evaluar de qué manera se pueden fortalecer los puentes comunica-
cionales que permitan en un futuro decidir la forma organizacional que 
mejor los representa.

Asimismo, el trabajo en conjunto con radio El Brote presenta la po-
sibilidad de generar un espacio donde los productores de manera colabo-
rativa y equitativa elaboren producciones radiofónicas que representen 
temáticas que les resulten representativas y relevantes a ellxs como orga-
nización. A través del trabajo en torno a este posible producto, puede ge-
nerarse la oportunidad de construir y fortalecer espacios de diálogo para 
expresarse en igualdad de posiciones, para luego trasladar esas dinámicas 
al trabajo dentro de la organización. En este sentido, y retomando a Paul 
Cliché (1992), nuestro horizonte se encuentra en la búsqueda de un “de-
sarrollo democratizado” de la organización, donde esta pueda de manera 
autónoma controlar sus procesos de desarrollo. (p.14)
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Conclusiones
El espacio brindado por la FCC-UNC nos brinda la posibilidad 

de aprender en el territorio la teoría propuesta por la cátedra, formando 
parte de una producción de conocimiento colectiva, enriquecida por el 
paradigma participativo planteado desde el proyecto de Curriculariza-
ción de la Extensión. Destacamos la importancia de expandir el ámbito 
académico por fuera de las paredes de la universidad, entendiéndonos 
como parte de un entramado social que así lo exige.

Asimismo, consideramos que el ejercicio de reflexividad e intercam-
bio intersubjetivo que permite este enfoque construye una praxis cientí-
fica y un vínculo con los actores sociales involucrados, que logra enrique-
cer el proceso de problematización y construcción de herramientas de 
abordaje para el trabajo en conjunto en torno a la comunicación interna, 
que a su vez retroalimenta al grupo en términos de fortalecimiento de los 
canales que posibilitan el intercambio.
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Resumen ampliado:
Este trabajo tendrá como objetivo sistematizar el proyecto de ar-

ticulación entre las escuelas secundarias y la Universidad Nacional de 
Luján (UNLu), el cual tiene como finalidad el trabajar experiencias de 
acceso al sistema universitario, permitiendo la continuidad pedagógica 
de les jóvenes  de las zonas de influencia de la UNLu.  

Las diferentes acciones que se expondrán en esta presentación son 
coordinadas desde la Dirección de Difusión e Información Institucional 
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(DDII), dependiente de la Dirección General de Extensión (DGE) y la Se-
cretaría de Extensión e Integración con la Comunidad (SeeIC) de la UNLu.  

Estas áreas trabajan con el sentido de visibilizar y dar a conocer la 
UNLu a la comunidad y de garantizar el acceso a la información insti-
tucional para todes. Este sector se encarga de administrar  los medios de 
comunicación oficiales de la UNLu, las redes sociales y distintas plata-
formas digitales de contacto, para encontrarnos allí todos los días, res-
ponder consultas, ayudar a nuestros futuros estudiantes y mantener in-
formada a toda la comunidad sobre la institución. Así cómo también de 
coordinar este tipo de acciones con las institución de educación media, 
buscando articular con las zonas de influencia y los establecimientos de 
toda la Provincia de Buenos Aires.

Como antecedente de este proyecto, se debe mencionar que des-
de 2017 la Universidad Nacional de Luján y las Regiones Educativas 9, 
10, 11 y 15 mancomunadamente han desarrollado una serie de activi-
dades para fortalecer esa continuidad educativa entre los niveles secun-
dario y universitario.

Durante 2022, más de 19 mil estudiantes de más 400 escuelas se-
cundarias de 56 municipios participaron de charlas universitarias, talle-
res de orientación vocacional y distintas exposiciones educativas. 

Por ello se ha propuesto para 2023 a las Jefaturas Regionales ya 
mencionadas, tanto de gestión estatal como privada, articular tres accio-
nes tendientes a brindar herramientas para la búsqueda de carreras con 
espacios de reflexión sobre las vocaciones y la salida laboral.

En ese sentido, se ofrecen una serie de actividades como estrategia 
para facilitar el acceso, la elección y la permanencia de los estudiantes del 
nivel secundario en el nivel superior. Entre otras, vale la pena mencionar:

1. Charlas UNLu: la UNLu llega a las escuelas secundarias para in-
teractuar con los estudiantes del último año y abordar de manera integral 
la temática “ser universitario”, analizando junto a ellos los elementos a 
tener en cuenta a la hora de elegir una carrera y una universidad.
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A su vez, brinda a los alumnos información sobre sus 28 carreras de 
grado y pregrado, de las becas y demás servicios que ofrece para quienes 
deseen estudiar en la institución.

En estas charlas participan estudiantes del último año del nivel se-
cundario, teniendo un mínimo de 15 estudiantes por cada encuentro. Si 
bien se prefiere la modalidad presencial, a partir de la pandemia, también 
se ha recurrido a la modalidad virtual–sincrónica; todas las actividades 
poseen una duración de al menos 60 minutos. 

2. Orientación vocacional: la Universidad pone a disposición de los 
establecimientos de escuelas secundarias modalidades de intervención 
tendientes a favorecer el proceso de focalización de intereses, motivacio-
nes e influencias respecto a inquietudes vocacionales/ocupacionales.

El equipo especializado en orientación vocacional tiene el sentido 
de acompañar el proceso de elección de una carrera u ocupación a aque-
llas personas deseen proyectar su futuro ya sea en el ámbito académico 
o laboral, entre ellos a los estudiantes del nivel medio del último año. 
Cabe aclarar que el Servicio de Orientación Vocacional (SOV), depende 
de la Dirección de Servicios Universitarios, Sociales y Estudiantiles - Di-
rección General de Bienestar Universitario pero trabaja con el equipo de 
Extensión Universitaria.  

3. Expos UNLu: la Universidad recibe en sus sedes y centros regio-
nales a los estudiantes del nivel secundario en un marco especialmente 
preparado para que puedan interactuar con docentes y profesionales.

Asimismo tiene la intención de realizar actividades que permitan 
experimentar y conocer desde la práctica los contenidos de cada una de 
las 28 carreras que la Universidad ofrece. 

En cada una de estas jornadas también se brinda a los alumnos infor-
mación sobre las becas de ayuda económica, de apuntes; los servicios de 
orientación vocacional y de empleos y pasantías rentadas; los talleres cul-
turales; y las actividades deportivas, entre otras particularidades de esta ins-
titución pública y gratuita. Los estudiantes participan en los dos últimos 
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años del nivel secundario en cuatro jornadas presenciales en Luján y en tres 
Centros Regionales de la UNLu: Campana, Chivilcoy, San Miguel. 

En resumen, este es un marco especialmente preparado para que 
los estudiantes de las escuelas secundarias de la región y todos aquellos 
interesados en comenzar o continuar sus estudios universitarios puedan 
comprender el ejercicio de las profesiones de aquellas carreras que se dan 
en la UNLu realizando actividades bajo la consigna “ser profesional por 
un día”, llevarse información y agotar inquietudes sobre el sistema de be-
cas, pasantías, orientación vocacional y demás servicios que brindamos 
para quienes deseen estudiar en ella.

Algunos ejemplos y datos de este programa de articulación pueden 
sintetizarse en los casos trabajados en los Centros Regionales de la UNLu:

En la zona de San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz y Mo-
reno se trabajó con 131 escuelas con las que se coordinaron: 

- 35 charlas de difusión para más de 6000 estudiantes del último año
- Orientación vocacional para más de 5000 estudiantes.
- Más de 3000 personas interesadas en continuar los estudios y par-

ticipar de la ExpoUNLu.
Se realizó un encuesta a 609 estudiantes del último año del nivel se-

cundario de 44 escuelas que -entre otros resultados- arrojó que el 91,1% 
de los estudiantes quisiera seguir estudiando al terminar la secundaria y, 
entre ellos, el 28,9% no tenía definido qué estudiar ni dónde hacerlo

En la zona de Chivilcoy se realizaron acciones complementarias en 
Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó e Hipo-
lito Irigoyen, con 31 escuelas con las que se coordinaron:

- 20 escuelas del municipio de Chivilcoy, abarcando en su totalidad 
los colegios secundarios del distrito.

- Se efectuaron charlas de difusión para 1204 estudiantes del último 
año, donde 4 charlas fueron dadas de manera virtual y 16 fueron presenciales.

- Orientación vocacional para 814 estudiantes.
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- Hubieron más de 730 personas interesadas en continuar sus estu-
dios en la UNLu.

En esta oportunidad se realizó la encuesta a 208 estudiantes del úl-
timo año del nivel secundario de 17 escuelas a localidades de Región 15, 
que arrojó que el 88% de los estudiantes quisiera seguir estudiando al 
terminar la secundaria, y entre ellos el 46,7% no tenía definido qué estu-
diar ni dónde.  

En la zona de Campana se inscribieron 3225 estudiantes de los úl-
timos años del secundario de 92 escuelas de 9 municipios: Campana, 
Zárate, Escobar, Pilar, Exaltación de la Cruz, Hurlingham, San Pedro, 
Ingeniero Maschwitz e Hipólito Yrigoyen.

Los estudiantes de las escuelas de zonas alejadas al casco urbano de 
Campana contaron con movilidad para asistir a la jornada, que fue ges-
tionada por la UNLu ante los municipios. 

En el marco de este programa se trabajó en acciones complementa-
rias en Campana, Zarate, Escobar, Pilar, Exaltación de la Cruz, con 97 
escuelas con las que se coordinaron: 

- En las charlas de difusión participaron 3136 estudiantes del últi-
mo año

- La orientación vocacional fue para 5839 estudiantes.
- Hubieron más de 3200 personas interesadas en continuar sus es-

tudios en la ExpoUNLu.
Se realizó la encuesta a 293 estudiantes del último año del nivel se-

cundario de 23 escuelas  pertenecientes a localidades de Región 11, que  
arrojó que el 91,8% de los estudiantes quisiera seguir estudiando al ter-
minar la secundaria, y entre ellos el 44% no tenía definido qué estudiar y 
dónde hacerlo. 

Para concluir, este programa siempre ha buscado articular con los 
diferentes municipios de las zonas de influencia, tal como puede verse en 
las diferentes declaraciones de interés municipal que poseen las activida-
des pertenecientes a este proyecto, tal como sucedió en Campana, Luján, 
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San Miguel, Suipacha, entre otros espacios que reconocieron a nuestra 
Universidad por su importancia para incentivar la continuidad educativa 
de los jóvenes y el acceso al nivel superior de formación.     
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Resumen ampliado:
Las comunidades originarias constituyen uno de los grupos más 

vulnerados en el escenario social, cultural, productivo y económico de 
Rosario y su región. Sin embargo, en las periferias a las que han sido des-
plazados subsiste una cultura en relación a las labores artesanales ances-
trales que se han heredado y preservado en la oralidad y en la transmisión 
desde el hacer. Estas artesanías, testigos transgeneracionales de la cultura, 
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exigen la reivindicación y el reconocimiento a los maestros y maestras 
artesanas que han sabido atesorar y transmitir esos saberes.

Desde el inicio de los tiempos, la colonización sumergió a los pue-
blos indígenas en la domesticación de los saberes. Sobre todo el pueblo 
Qom, que porta sus tradiciones en la oralidad, va generando paulatina-
mente un eurocentrismo en las formas de pensar, de educarse y en la vida 
cotidiana en general, considerando lo extranjero como “moderno e inte-
resante”, devaluando el interés por los saberes populares originarios. Los 
mecanismos contemporáneos de suplantación de las identidades cultu-
rales por la extranjerización que refleja lo “innovador y espectacular” no 
contribuye en la conservación de los saberes ancestrales que estas comu-
nidades intentan preservar desde la oralidad y la tradición artesanal. 

Por otro lado, la situación socio económica que atraviesa las reali-
dades postergadas de estas comunidades refuerza el alejamiento de los 
canales formales de aproximación al mercado, potenciando la margina-
ción. Sumado a esto, los debates actuales que han puesto la problemática 
ambiental en agenda de todas las disciplinas obligan a repensar los com-
portamientos contemporáneos de producción y consumo.

En este contexto, este trabajo expone una experiencia concreta que 
vincula universidad pública, gobierno local, organización de la sociedad 
civil y comunidad artesana local. La misma se enmarca en la firma de un 
convenio marco entre la FAPyD-UNR y Fundación Alwa, con el fin de 
establecer un vínculo cooperativo para la promoción de la producción 
artesanal de las comunidades artesanas locales. Ambas instituciones, jun-
to al Centro Cultural Municipal El Obrador y el Grupo de Maestros y 
Maestras Artesanas de la comunidad Qom del Barrio Toba Zona Oes-
te, se encuentran ejecutando el proyecto “Diseño para la promoción y 
difusión de las identidades artesanas de comunidades originarias de la 
región”, aprobado y financiado por la UNR.

El objetivo general es contribuir a la difusión de prácticas artesa-
nales ancestrales de la comunidad Qom a través de estrategias de diseño 
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de productos con perspectivas de revalorización, identificación y reinter-
pretación de los saberes de la comunidad originaria, adaptando sus téc-
nicas a objetos y mobiliario de consumo contemporáneo en prácticas de 
vinculación universidad-comunidad en el territorio. Esto permite esta-
blecer una dinámica de los procesos de investigación aplicada dentro del 
ámbito académico para la solución de demandas sociales y económicas 
concretas de esta comunidad territorial y el desarrollo de conocimiento 
que acompañe los procesos de actualización del sector socio-productivo 
local. Con este proyecto se busca el empoderamiento de la comunidad 
originaria Qom, en tanto grupo de la economía popular, “en términos 
de un conjunto de derechos económicos, que son claves para superar la 
exclusión, marginalidad e inequidades a que son sometidas las poblacio-
nes indígenas” (Brenes, 2007). 

Metodológicamente, este trabajo es abordado desde tres ejes: sos-
tenibilidad social, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad económica. 
Para cada eje se enuncia la temática, se plantea la problemática específica 
abordada y se establece el objetivo particular. 

Eje 1: Sostenibilidad social. Las técnicas ancestrales y los productos 
artesanales realizados por la comunidad artesana son entendidos como 
práctica creadora de identidad y sentido, que visibiliza, pone en valor y 
sostiene las tradiciones culturales del pueblo originario Qom. Sin em-
bargo, la población joven de esta comunidad encuentra cada vez más dis-
tante su vínculo con la cosmovisión indígena como algo relevante en sus 
vidas, debido a la pérdida sistemática del reconocimiento y del valor de 
los saberes ancestrales en los sistemas educativos tradicionales y en la so-
ciedad contemporánea. Si esto no se revierte, el olvido y suplantación de 
esos linajes generarán la pérdida permanente de relatos, identidades, téc-
nicas y cosmovisiones que podrían ser considerados en el mundo actual 
como punto de partida al descubrimiento de nuevas formas de pensar la 
contemporaneidad de nuestras vidas, los modos de consumo y la innova-
ción. Resulta fundamental la autodeterminación del pueblo Qom, que 
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preserva sus tradiciones en la oralidad y en sus modos de hacer, que en-
cuentran en los objetos artesanales una propuesta para preservar las cos-
movisiones en la posteridad: objetos cargados de saberes que condensan 
su identidad cultural. En este sentido, el objetivo es resignificar las prác-
ticas ancestrales desde una perspectiva contemporánea que incorpore a 
las nuevas generaciones y garantice la inclusión social, el reconocimiento 
y el resguardo del patrimonio cultural.

Eje 2: Sostenibilidad ambiental. Las artesanías en barro y hoja de 
palma, materias primas arraigadas en la cultura del pueblo Qom, revelan 
y sostienen una forma de vincular el cuidado de la materia prima y los 
recursos naturales en su hacer constante. Este cuidado, opuesto a las lógi-
cas extractivistas1 de materias primas, promueven el cuidado de nuestros 
territorios, en tanto patrimonio natural, ya que las técnicas de extracción 
ancestrales -fuertemente vinculadas al periodo estacional, al ciclo lunar 
y a la técnica manual- no dañan los ecosistemas y garantizan su regenera-
ción luego de la extracción. El objetivo es investigar estas materialidades y 
técnicas de extracción sostenibles para replicarlas a otras materias primas 
disponibles en nuestra región.

Eje 3: Sostenibilidad económica. Para la comunidad artesana Qom, 
“la producción y venta de sus artesanías es parte de las estrategias econó-
micas dentro del contexto local, a la vez que motivo de reivindicación 
identitaria en el conjunto de toda una serie de luchas que incluyen as-
pectos políticos, sociales y culturales” (Cardini, 2012). Sin embargo, la 
comunidad artesana ve disminuido el alcance comercial de sus produc-
tos por no poder adaptar las técnicas y materiales que utilizan en sus 
artesanías a productos de consumo contemporáneo. Así, la producción 
artesanal se ve afectada por una creciente distancia entre la factura y la 
llegada al mercado por los canales actuales de circulación y consumo, 

1 En tanto “modelo de crecimiento económico que fomenta la extracción, por empresas ma-
yoritariamente extranjeras sin compromiso con el país, de materias primas que se exportan sin 
control, con nula o escasa elaboración”.
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especialmente durante y luego de la pandemia. El objetivo es vitalizar 
la capacidad productiva de la comunidad, a partir de la adaptación de 
la producción artesanal al diseño contemporáneo para promover la in-
clusión socio-laboral y el alcance comercial de sus productos, y producir 
prototipos que permitan seriar cierta parte de la producción para favore-
cer los canales de oferta.

El abordaje de estos tres ejes se realizó a partir del vínculo entre FA-
PyD y Fundación Alwa junto con Maestros y Maestras Artesanas de la 
Comunidad Qom del barrio Toba Zona Oeste de la ciudad de Rosario, 
en un auténtico entrecruzamiento de saberes y producciones: del terri-
torio a la academia y en sentido contrario, en tanto recurso para la vin-
culación disciplinar y modos de hacer que, abordadas desde realidades y 
contextos diferentes, establecen el diálogo para generar nuevas estrategias 
de promoción de identidad y de producción artesanal.

Las acciones concretas llevadas adelante se plantearon en modalidad 
Workshop Proyectual, denominado “Diseño contemporáneo para técni-
cas ancestrales. Identidad y producto”, trabajo conjunto en tanto práctica 
situada que involucra estudiantes y docentes de Arquitectura y Diseño In-
dustrial de la FAPyD-UNR, miembros de Fundación Alwa y del Centro 
Cultural Municipal El Obrador, y la Comunidad Artesana del Barrio Qom 
Zona. Este Workshop exploró la incorporación del diseño contemporáneo 
como factor estratégico de innovación, protegiendo los conocimientos an-
cestrales, técnicas y saberes de la comunidad en tanto bienes culturales, a la 
vez que propuso una revisión de sus diseños y técnicas para que admitan 
un grado de estandarización para escalar la producción. El mismo incluyó 
seminarios y conversatorios con profesionales nacionales e internacionales, 
jornadas de trabajo en taller conjuntas entre la comunidad artesana y la co-
munidad académica, y una muestra conclusiva con invitadas e invitados de 
distintas disciplinas e instituciones. El Workshop fue declarado de interés 
académico e institucional por la FAPyD-UNR y contó con el apoyo insti-
tucional de la Embajada de Portugal en Buenos Aires. 
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Trascendencia de Resultados 
Este Workshop Proyectual resultó en una experiencia de codiseño y 

coproducción entre el ámbito académico y la comunidad artesana Qom 
a partir de la revisión conjunta de los diseños y procesos artesanales para 
generar objetos de consumo contemporáneo, a la vez que preserva, pro-
tege y pone en valor los conocimientos, técnicas y saberes ancestrales. La 
comunidad artesana del territorio acercó así sus saberes y técnicas a la 
Universidad, donde conjuntamente  se abordaron los procesos de diseño 
y construcción que posibilitaron la adaptación de los objetos al uso coti-
diano contemporáneo.

Como resultado de estas prácticas se comenzó a visibilizar el acervo 
cultural del pueblo Qom dentro del ámbito académico, y se están pro-
gramando nuevas instancias que avancen en el detalle de los diseños y 
prototipos de los objetos desarrollados en esta experiencia. 

Desde sede académica se reconoce el valor del vínculo con las co-
munidades del territorio como un componente fundamental para la co-
construcción sostenible y justa de saberes transdisciplinares, abordados 
desde la disciplina.
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Problemática que se abordará en el territorio:

En el territorio se abordará la “Ausencia de un Proyecto Educati-
vo Institucional (PEI)”. Esta es una problemática que obstaculiza las 
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prácticas cotidianas al no disponerse de un proyecto colectivo y demo-
crático con objetivos generales y específicos que orienten las prácticas in-
dividuales como grupales. No poseer un PEI que identifique y diferencie 
a esta institución de las demás, propicia el trabajo individual, desarticu-
lado y rutinario. No hay un proyecto propio de reflexión colectiva que 
permita tomar decisiones de acción estratégica y de gestión grupal con 
roles y responsabilidades definidas. Se responde de manera burocrática 
con escritos que evidencian el cumplimiento a exigencias ministeriales 
sin reflexión situada del territorio y sus vivencias.

Justificación:
La propuesta de este Proyecto de Extensión y Docencia (PED) 

se justifica en la necesidad de realizar aportes específicos y propios del 
campo disciplinar del Planeamiento y Gestión de la Educación en el te-
rritorio educativo destinatario, en este caso el Centro Educativo Nº 21 
“Puerta de Cuyo”, institución pública del sistema educativo ubicada en 
la zona sur de nuestra provincia, San Luis.

Durante 2022 el equipo directivo de la institución mencionada soli-
citó colaboración a nuestro equipo de cátedra, “Planeamiento Educacio-
nal”, para realizar tareas de asesoramiento con el objetivo de llevar adelan-
te un diagnóstico de la situación institucional, identificar problemáticas y 
proyectar mejoras al respecto. Se avanzó en encuentros de aproximación 
a la realidad institucional, en la elaboración de material diagnóstico y se 
proyectó para este ciclo lectivo 2023 continuar con acciones tendientes a 
la elaboración de su Proyecto Educativo Institucional actualizado.

En virtud de lo anterior y de la propuesta de PED que ofrece la 
UNSL, consideramos este PED una vía de intervención en territorio con 
una propuesta de extensión que vincularía a nuestros y nuestras estu-
diantes con esa realidad que necesita de nuestro aporte a través de co-
nocimientos y experiencia práctica. El grupo de estudiantes podrá acce-
der a una práctica pre-profesional que les exigirá establecer una relación 
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situada con la realidad institucional con el acompañamiento permanente 
del equipo de cátedra. Por lo anterior, se justifica plenamente la incorpo-
ración de este grupo de estudiantes que están en el último año de cursada 
con un capital de conocimientos teóricos que pueden consolidarse con el 
ejercicio práctico que se les propone desde este PED.

El aporte que realizará el PED a la institución y sus actores es de 
innegable pertinencia pedagógica, al fortalecer la reflexión, planificación 
y gestión de las prácticas institucionales y, de modo recíproco, formar a 
los y las estudiantes en tareas de extensión universitaria en un territorio 
educativo que demanda de nuestro acompañamiento e intervención des-
de un posicionamiento praxístico: reflexión – acción – transformación.

Situación que da origen a la propuesta:
La situación que da origen a la propuesta inicia con la solicitud 

de asesoramiento realizada por directivos del Centro Educativo Nº 21 
Puerta de Cuyo a mediados del ciclo lectivo 2022 a nuestra cátedra 
Planeamiento Educacional. Se considera pertinente establecer una 
relación entre el trabajo que se inició en este territorio educativo e in-
cluir esta propuesta de PED como continuidad del trabajo pedagógi-
co y de práctica pre-profesional de los y las estudiantes de la asignatura 
Planeamiento Educacional de 5to año de la Licenciatura en Ciencias 
de la Educación, que iniciaron su cursada en marzo de 2023

Propósitos de la propuesta:
¿Qué se espera que aporte la Universidad a la comunidad con relación a 
esa situación?

Aportará en general:
• La colaboración de docentes y estudiantes de la UNSL en el 

acompañamiento a directivos y docentes de la institución en la 
elaboración de su PEI.
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En específico:
• Asesoramiento teórico y práctico de acuerdo al modelo de pla-

neamiento educativo estratégico situacional;
• Información diagnóstica situada a través de la aplicación de 

la técnica FODA (Fortaleza –Oportunidades–Debilidades–
Amenazas);

• Instancias de identificación colectiva respecto de la identifica-
ción, selección y explicación de problemáticas centrales;

• El seguimiento del trabajo de la comunidad escolar en la redac-
ción parcial del documento PEI;

• Orientación en la redacción definitiva del documento PEI.

¿Qué objetivos de aprendizaje contempla la propuesta con 
relación a los estudiantes?

• Realizar tareas de formación en extensión universitaria y do-
cencia en la institución educativa destinataria;

• Articular los postulados teóricos del modelo de Planificación 
Estratégica Situacional (PES) con la realidad institucional;

• Diagnosticar junto a la comunidad educativa la situación insti-
tucional a través de la aplicación de técnicas específicas;

• Identificar, seleccionar y explicar junto a la comunidad educati-
va las problemáticas centrales; 

• Planificar y gestionar junto a la comunidad educativa acciones 
estratégicas de trabajo colectivo;

• Planificar junto a la comunidad educativa el tiempo, recursos, 
responsabilidades del PEI;

• Monitorear y replanificar junto a la comunidad educativa ac-
ciones estratégicas del PEI;

• Redactar junto a la comunidad educativa el documento defini-
tivo del PEI.
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¿A quiénes se dirige la propuesta?
A. Comunidad  educativa  del  Centro  Educativo  Nº 21 “Puerta 

de Cuyo”: equipo  directivo; personal docente; estudiantes y demás per-
sonal de la institución

B. Grupo de estudiantes cursantes 2023 de la asignatura “Planea-
miento Educacional” de 5to. Año, 1er. cuatrimestre de la carrera Licen-
ciatura en Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas 
– UNSL

Además de la Universidad, ¿qué instituciones y/o actores 
sociales participarán?

• Comunidad educativa del Centro Educativo Nº 21 “Puerta de 
Cuyo”: equipo directivo; personal docente; estudiantes y de-
más personal de la institución.

Actividades previstas:

Del proyecto:

• Organización de agenda de visitas a la institución;
• Organización de agenda con estudiantes de la asignatura para 

articular cursada académica e intervención institucional (1er 
cuatrimestre 2023);

• Dos encuentros mensuales en la institución educativa (durante 
el 1er cuatrimestre 2023) para el desarrollo de tareas de diag-
nóstico, debate y diseño del PEI;

• Un encuentro mensual (durante el 1er. cuatrimestre 2023) con 
estudiantes a modo de conversatorio, debate y producción;

• Un encuentro de cierre y socialización de lo realizado en la ins-
titución educativa CE Nº 21 Puerta de Cuyo;
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• Encuentro final de reflexión respecto del PED en la UNSL 
entre docentes de la Asignatura Planeamiento Educacional y 
grupo de estudiantes

De los/las estudiantes:

• • Lectura de material teórico específico;
• Asumir roles pre-profesionales de intervención en el territorio 

educativo;
• Indagar la realidad institucional;
• Sistematizar la información diagnóstica;
• Articular contenidos teóricos de la Asignatura con la experien-

cia situada;
• Individualmente llevar un registro personal de trabajo en el te-

rritorio educativo;
• Aplicar técnicas específicas de la planificación educativa estra-

tégica situacional;
• Realizar un informe final académico respecto del trabajo desa-

rrollado en el PED.

Contenidos de la asignatura que  se pondrán en juego para el 
desarrollo de las actividades:

• Planificación del Sistema Educativo Argentino. Ley de Educa-
ción Nacional N° 26.206 y propuestas de política socioeducati-
va. Análisis de la gestión, diseño, implementación y evaluación 
de programas y proyectos socioeducativos; 

• Relación dialógica entre el discurso de política socioeducativa 
y el territorio educativo particular: del trámite burocrático a la 
acción estratégica;

• Planificación de Instituciones del Sistema Educativo: Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). El Diagnóstico Situacional para 
describir, explicar e interpretar la realidad: la técnica FODA. 
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La Situación Inicial (SI) como explicación de la realidad desde 
los sujetos implicados que motiva la elaboración del proyecto. 
Detección de problemas en el territorio educativo: Identifica-
ción y explicación del problema central: Técnica del Árbol del  
Problema Central;

• Diseño del proyecto: la Situación Objetivo (SO), objetivos y 
metas; las estrategias de acción: análisis de viabilidad política, 
institucional y económica; actividades. Planificación de res-
ponsabilidades, recursos y el tiempo (Gráfica de Gantt). Plan-
teo de escenarios como reductores de incertidumbre. Aproxi-
mación a la evaluación de proyectos: monitoreo, resultados y 
re-planificación;

• Presentación definitiva y comunicación formal del proyecto en 
la situación planificada.

Período de realización:
El tiempo estimado de desarrollo del PED es de un semestre: abril 

a septiembre 2023.

¿Qué estrategias o modalidades de supervisión se prevén? 

• Las acciones del PED se supervisarán semanalmente a través de 
un monitoreo que exigirá la observación y registro de lo realiza-
do a fin de realizar los reajustes que sean necesarios.

¿De qué manera se evaluará el aprendizaje de los estudiantes 
que participen?

• Desde la dirección del PED y como equipo de cátedra se reali-
zará un seguimiento grupal e individual de los y las estudiantes, 
valorando la participación, compromiso y responsabilidad en 
las actividades propuestas.
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¿Con qué criterios e instrumentos?

• Los y las estudiantes deberán observar y registrar lo realizado 
en la institución educativa. Este material se sistematizará indivi-
dual o grupalmente y se irán realizando devoluciones parciales 
a los miembros de la institución a fin de ir diseñando el PEI;

¿Cómo se evaluará el resultado de la puesta en marcha 
de la propuesta?

La propuesta PED se evaluará a partir de los resultados parciales 
de monitoreo que indicarán el avance deseado a partir de las metas a 
corto y mediano plazo que se alcancen. Se parte de una situación pro-
blemática actual, por lo tanto, la evaluación de resultados a nivel insti-
tucional será evidente a partir del diseño del PEI y, a nivel estudiantes 
de la asignatura, a través de su informe a modo de ensayo académico. 
Desde la dirección del PED se elaborará un informe pedagógico de inter-
vención institucional (extensión) y académico (docencia universitaria), 
detallando lo logrado.
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regularmente al C.E.N.M.A. N° 71 desde un enfoque de derechos huma-
nos y perspectiva de género, en la ciudad de Córdoba - año 2023. 

Fundamentos teóricos: habitar el territorio permite el reconoci-
miento de los padecimientos y problemáticas sociales que sofocan a una 
comunidad o colectivo social determinado, y es tal conocimiento el que 
nos lleva, desde una perspectiva ética y moral, a coordinar esfuerzos, en 
diálogo con la Universidad, para generar estrategias y acciones colectivas 
tendientes a co-garantizar el derecho a ejercer plenamente la ciudadanía 
desde la participación y el involucramiento (Muñoz Rodríguez y Mu-
solino, 2017). Es por ello, que este proyecto de extensión universitaria 
nuclea acciones en educación y salud, reconociendo el poder transfor-
mador de la educación (Freire, 2011), y concibiendo a la salud como 
una construcción sociocultural, histórica, subjetiva y multidetermina-
da, que configura un derecho inalienable, que se crea y recrea en la vida 
cotidiana; así como en el espacio de las prácticas de educación y salud. 
En este sentido, la promoción de la salud se torna una estrategia para 
acompañar los cambios que contribuyen a mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones, a partir de la creación de ambientes saludables, donde 
se valore la salud humana y ambiental (Ottawa,1986). Las instituciones 
educativas son en sí mismas espacios en los que se construye la salud, en 
tanto desempeñan un rol protagónico en la promoción de la misma y 
en la prevención de enfermedades, puesto que, en acción colectiva, las 
y los docentes actúan como mediadores de las prácticas saludables y las 
y los estudiantes ofician como promotores de la salud entre pares y con 
sus familias, multiplicándose el saber impartido (OPS, 2018). Por lo que 
antecede, el actual proyecto de extensión universitaria, desarrollado en 
el marco del Programa Compromiso Social Estudiantil, tiene lugar en 
el Centro de Estudios de Nivel Medio para Adultas/os (C.E.N.M.A) N° 
71 - Escuela Base “Las Violetas”. Una institución educativa de gestión 
estatal, ubicada en el corazón del barrio popular “Las Violetas”, situado 
al sudoeste de la ciudad de Córdoba. El mismo surgió para acompañar 
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y fortalecer el desarrollo de un Proyecto Institucional realizado en 2022 
por docentes del área de Ciencias Naturales de la institución mencio-
nada ut supra, en la intención de dar respuesta no solo a una necesidad 
sentida por este colectivo social específico, sino también a los resultados 
alarmantes derivados de la 2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 
(ENNyS 2, 2019), así como de la 4° Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo en Argentina (4° ENFR, 2019), los cuales describen y corroboran 
que las transformaciones sociodemográficas, socioculturales, epidemio-
lógicas, y socioeconómicas, así como la transición alimentaria nutricio-
nal que fue acompañando dichos cambios, no resultaron inocuas para 
las poblaciones en su conjunto, sino que tuvieron y tienen impacto di-
recto e indirecto en la salud humana y ambiental.

Estrategias de intervención: a partir de agosto del año en curso se 
prevé interactuar con la comunidad educativa para, en primera instancia, 
relevar información de interés mediante la aplicación de un cuestionario 
semiestructurado diseñado ad hoc, el cual será suministrado por encues-
tadoras/es previamente capacitadas/os tanto a estudiantes como a docen-
tes de la institución, a los fines de contar con un diagnóstico de situación 
que permita planificar de la mejor manera las actividades andragógicas 
bajo el formato de talleres socioeducativos. En el grupo de estudiantes 
se indagará en torno a variables sociodemográficas, socioeconómicas, ali-
mentarias y antropométricas, al tiempo que serán registrados los resul-
tados obtenidos de mediciones antropométricas simples, como el peso 
y la talla, a partir de las cuales será calculado el Índice de Masa Corpo-
ral (IMC). En el grupo de docentes, se buscará conocer cuánto conoci-
miento poseen en términos de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades, en vista de potenciar sus saberes. Toda esta información 
permitirá el despliegue de acciones integrales, diseñadas específicamente 
para hacer efectivo el acceso a la promoción y cuidado de la salud indivi-
dual y colectiva en la población bajo proyecto, descentralizando, de este 
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modo, las acciones en salud para llevarlas a terreno y tornarlas efectivas 
en interacción con la comunidad educativa, generando espacios legíti-
mos de intercambio democrático, donde la Educación para la Salud, la 
Educación Alimentaria Nutricional y el abordaje de las Problemáticas de 
la Salud Humana y Ambiental se conviertan en ejes rectores de acciones 
que involucren la divulgación de información válida, confiable y opor-
tuna, contemplando la complejidad y multidimensionalidad del hecho 
alimentario, en este contexto particular.

En los encuentros participativos serán abarcadas temáticas de in-
terés pensadas en clave de salud humana y ambiental, entre las cuales se 
definieron: el derecho a la alimentación adecuada; la alimentación salu-
dable y el cuidado del medio ambiente; Ley N° 27.642 de alimentación 
saludable, etiquetado frontal y regulación de la publicidad de produc-
tos alimenticios, sus alcances y limitaciones; publicidad y promoción de 
patrones alimentarios nocivos para la salud humana y ambiental; entre 
otros que pudieran surgir como demandas específicas del estudiantado. 

Los talleres socioeducativos buscarán potenciar saberes previos, 
generar nuevos conocimientos útiles a la vida cotidiana, y permitir la 
integración entre aquello que se sabe y el nuevo conocimiento en pos 
de promocionar la incorporación de hábitos saludables. La información 
abordada en dichos encuentros quedará a disposición para ser consulta-
da a futuro por las y los miembros de la comunidad, tanto en formato 
físico, mediante afiches y folletería, como también en versión digital para 
ser replicada mediante las redes sociales de la institución.

La interacción entre el equipo extensionista y la comunidad educati-
va tendrá como piedra angular la comunicación respetuosa y la enseñanza 
empática, basada en propuestas lúdicas que promuevan la participación 
activa de las y los actores involucrados, para lo cual será necesario el diseño 
y desarrollo de material de motivación, herramientas lúdicas con compo-
nente didáctico en salud, específicamente creadas para fomentar acciones 
de psicoprofilaxis y promoción de la salud en contextos educativos.



332

Actores involucrados en el proceso: la comunidad educativa del 
C.E.N.M.A. N° 71, sus estudiantes, el cuerpo docente y el equipo di-
rectivo tendrán un rol protagónico en el desarrollo del proyecto, puesto 
que se espera que trabajen sinérgicamente con el equipo extensionista 
interdisciplinario en la construcción y promoción de ambientes saluda-
bles. En relación a este último cabe mencionar que se encuentra dirigi-
do por profesionales licenciadas en Nutrición (Escuela de Nutrición – 
FCM – UNC), responsables de su planificación estratégica, conducción 
y programación, que junto a tutores (adscripto, graduado y docente) de 
distintas unidades académicas, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad 
de Psicología y de Ciencias Médicas, y a un actor extrauniversitario lle-
varán adelante las acciones planificadas según cronograma. Cada tutor/a 
se hará cargo del desarrollo de actividades con componente educativo en 
colaboración con el equipo de coordinación institucional en lo referido 
a cuestiones técnicas-operativas. Las y los estudiantes extensionistas rea-
lizarán su aporte desde el ser y hacer en la interdisciplina. Participarán 
estudiantes de segundo a cuarto año de la carrera de grado Licenciatura 
en Nutrición (EN – FCM – UNC), y estudiantes provenientes de otras 
unidades académicas de la UNC, todas/os ellas/os incorporadas/os desde 
el Programa Compromiso Social Estudiantil.

Conclusiones: en vinculación a la participación comunitaria se 
espera lograr una respuesta positiva en el desarrollo colectivo de las ac-
ciones planificadas, lo cual derivará en el empoderamiento de la comu-
nidad educativa en su conjunto en términos de cuidados y preservación 
de la salud. Habitar el territorio posibilitará detectar las problemáticas en 
salud humana y ambiental más recurrentes y realizar un asesoramiento 
integral y oportuno, así como también pensar en nuevas estrategias de 
acciones conjuntas para dar respuesta a las necesidades que emerjan tras 
el proceso de intercambio. Generar y afianzar los vínculos interpersona-
les necesarios para hacer posible el trabajo mancomunado entre agentes 
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universitarios, extrauniversitarios y familias de la comunidad barrial 
constituirá un desafío para el equipo extensionista. El poder contribuir 
activamente en el proceso de reconocer e implementar hábitos benefi-
ciosos para el cuidado de la salud, de la mano de la empatía y la profesio-
nalidad, será la consecución más preciada, puesto que permitirá dotar 
de nuevos significados al cuidado de la salud, así como a las prácticas 
cotidianas comprendidas en dicha tarea, tanto en estudiantes, como en el 
cuerpo docente y equipo directivo. Lo que antecede solo será posible en 
la medida en que se habiliten espacios donde se democratice la palabra y 
el saber, a partir de los cuales surjan vivencias y experiencias de aprendi-
zajes verdaderamente significativas, no sólo para la comunidad educativa, 
sino también para el equipo extensionista y, dentro de este, muy especial-
mente para las y los estudiantes participantes del mismo, quienes serán 
las y los profesionales del futuro formadas/os no solo académicamente, 
sino también a partir del contacto estrecho con las más diversas realida-
des sociales, lo cual se traduce en un valioso dote para su vida personal y 
profesional. 
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Palabras claves:
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Resumen ampliado:
Objetivo general:

• Fomentar el humor terapéutico como herramienta para mejo-
rar el bienestar físico, social y psicológico de las personas como 
estrategia del cuidado.
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Objetivos específicos: 
• Generar espacios de encuentro en ámbitos comunitarios y hos-

pitalarios para la promoción de la risa sincera y la empatía.
• Capacitar en la implementación de la risoterapia en diferentes 

ámbitos.
• Sistematizar la experiencia realizada.

Fundamentos teóricos:
El ser humano tiene distintas formas de expresarse y comunicarse; 

entre ellas el lenguaje oral, escrito y el corporal. En este último aspecto, 
se puede mencionar la risa: “Considerada como una respuesta biológica 
producida por el organismo como reacción a determinados estímulos, 
generando el movimiento de la boca y otras partes del cuerpo demos-
trando alegría; siendo innata, contagiosa y precursora de sentimientos 
positivos. Suele aparecer a las semanas de vida y constituye el primer len-
guaje del ser humano”. (Provine, 2001)

La implementación del humor terapéutico en ámbitos comunita-
rios y hospitalarios es una propuesta de extensión que parte de estudian-
tes y docentes de la Escuela de Enfermería para fomentar la risa sincera, el 
humor terapéutico “… como herramienta que permite mejorar el bienes-
tar físico, social y psicológico de las personas…” (Pérez 2014). Esta estra-
tegia es reconocida mundialmente como una de las alternativas válidas 
que favorecen la promoción de la salud física, mental y emocional de las 
personas (Pinar, 2005).

Por otra parte, el rol del humor es la construcción de significados y 
relaciones sociales. Desde esta visión, el humor cobra importancia en las 
interacciones humanas gracias a su naturaleza ambigua, siendo un recur-
so para la negociación, el acercamiento y los procesos comunicativos en 
general. (Robinson y Smith-Lovin, 2001; citado por Argüello Gutiérrez, 
y Romero Sánchez, 2018, p. 5).
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La risa es la expresión del placer y la plenitud, es un sentimien-
to de seguridad psíquica, expresa la felicidad de ser uno mismo y una 
modalidad de interactuar con la familia y el medio. La risa es manifes-
tación de vitalidad, es un indicador de buena salud y un comporta-
miento que genera un contagio particular. Se sitúa del lado de la vida 
y es un facilitador de la unión social, generando beneficios para todos, 
especialmente para el que se ríe. Permite mayor facilidad para superar 
o adaptarse a las situaciones adversas, como por ejemplo las enferme-
dades o el estrés (Boris 2002).

El sentido del humor fomenta el buen ánimo, que ayuda a sobrellevar 
una enfermedad o a prevenir una depresión. Es una entidad multidimen-
sional que se asocia a varias experiencias en la “vivencia del humor” y se 
entrelaza con factores creativos, personales y sociales que permiten conser-
var la sonrisa ante la adversidad, liberar la culpa y aminorar la angustia y la 
ansiedad (Carbelo y Jáuregui, 2006, citado por Zicavo y Vera, 2011, p. 76). 

El propósito de este proyecto, “Contagiando sonrisas”, es compar-
tir, recrear y transferir la risoterapia en ámbitos comunitarios y hospi-
talarios, para construir nuevas maneras de conectarse con el otro desde 
la empatía, valorando lo positivo de uno mismo y del otro y con ello el 
desarrollo de relaciones más saludables.

“La empatía es la habilidad de conectar y comprender los sentimien-
tos de los demás, ya sea que los compartamos o no. Implica comprender a 
los demás: entender los sentimientos y perspectivas de los otros e interesar-
se activamente en sus preocupaciones, conocer sus motivaciones, su traba-
jo y construir un trabajo conjunto. -Crear y mantener lazos de compene-
tración, la gente se siente segura para hablarnos con libertad sin miedo a 
ser juzgado” (Panju,2011, pág. 62).  La empatía es asumir la perspectiva de 
otros. Mediante esta aptitud es posible identificar los pensamientos, sen-
timientos o conductas de otra persona. Esta es una de las capacidades más 
básicas de la comunicación humana y por ello hay que practicarla.
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Esta actividad integrada por docentes, no docentes, estudiantes/
egresados de enfermería y estudiantes/profesionales de otras disciplinas 
se viene realizando desde 2010, reconociendo la importancia que tiene 
revalorizar la risa sincera y promoviendo relaciones personales cordiales 
y alegres en diferentes ámbitos, convencidos de que tiene una exitosa res-
puesta de la comunidad y que día tras día crece el número de personas 
dispuestas a reírse de lo cotidiano, sin dejar de olvidar que “un rostro 
sonriente siempre es más agradable y aparenta menos edad que uno serio 
o con aspecto enojado”.

Metodología/Estrategias de intervención 
Las estrategias de intervención se enmarcaron en acciones de pro-

moción de la risa sincera y actitudes empáticas como respuestas válidas a 
circunstancias de la vida. La modalidad de trabajo fue en seminarios ta-
lleres experienciales con preparación previa, que comprendieron tres 
momentos: intercambio de saberes (canciones, cuentos, títeres, activida-
des de educación física, etc.); evaluación (encuesta de satisfacción); devo-
lución (incluye: globo, osito con frase motivadora, material didáctico o 
juguete según sea el caso).

La dinámica fue participativa entre niños/as, familias, equipo de 
salud, estudiantes extensionistas, docentes, no docentes e invitados 
que permitieron expresar emociones a través de la música, el lenguaje y 
la expresión corporal en escenarios de salas de internación y/o salas de 
hogares infantiles.

Algunas de las técnicas que se implementaron fueron: charlas dia-
logadas a través de títeres, cuentos, canciones, debates, entrevistas infor-
males y técnicas grupales como coreografías, juegos o experiencias com-
partidas, utilizando diversos instrumentos musicales (guitarra, bombo, 
pandereta, toc toc, etc.). En la dinámica se incluyeron la distribución de 
material didáctico de cartulina, nariz de payaso, frutas/golosinas y/o ju-
guetes como objetos de regalo. 
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Actores involucrados en el proceso
Los actores confluyeron entre docentes, no docentes, estudiantes/

egresados de Enfermería y estudiantes/profesionales de otras disciplinas. 
Estuvo destinada a niños/as, adolescentes y sus familias, miembros de ám-
bito hospitalarios y/o comunitarios. Todos fueron partícipes en escena.

Conclusiones/Resultados logrados
Transitar como agentes de transformación social a través de la im-

plementación territorial del proyecto “Contagiando Sonrisas en los di-
ferentes ámbitos de la Ciudad de Córdoba” permitió la construcción y 
recreación de escenarios con características de vulnerabilidad incipientes 
o instaladas, donde sentimientos de tristeza, angustia, preocupación, 
tensiones o malestar predominaban y se transformaban en la medida en 
que cada actor iba tomando protagonismo generando una interacción 
progresiva. La música, integrada por diferentes instrumentos, el canto 
acompañado de títeres, cuentos, juegos y colores, aportaban en el cui-
dado que se generaba entre niños/niñas, familiares, el equipo de salud y 
equipo de extensión. Se visibilizó la impronta de la actitud empática y los 
aportes de la sonrisa gestual que en ocasiones se transformaban en car-
cajadas. El intercambio de miradas, gestos, y aplausos reflejaba la alegría 
que surgía a pesar de las situaciones adversas. 
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Resumen ampliado:
El proyecto Bordadoras en el Museo comenzó en 2016, a partir de 

la experiencia de la cátedra de Morfología de la Facultad de Artes, donde 
se buscaba generar prácticas artísticas territoriales. El fin del proyecto es 
abordar prácticas artísticas de encuentro e intercambio de saberes,  en 
pos de una construcción colectiva de sentido. En sus inicios rescatamos 
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el bordado como un saber transmitido por una de las mujeres que bor-
daba trajes para una comparsa de carnaval barrial. 

El proyecto se lleva a cabo en el Museo Evita-Palacio Ferreyra y 
participan mujeres provenientes de diversos sectores socio-culturales, 
muchas de las cuales viven contextos de pobreza y exclusión. En este 
sentido, postulamos que la práctica artística potencia los intercambios 
y la puesta en valor de saberes, la integración de individualidades, la 
expresión de ideas y sentimientos; a la vez que propicia el espacio para 
re-pensar presupuestos y modelos establecidos. En sus comienzos res-
catamos saberes de una de las mujeres (bordar), fuimos construyendo 
contenido y debatiendo ideas para concluir cada año con una exposi-
ción en el museo, en la cual explicitamos  parte de nuestros procesos. El 
museo, espacio de legitimación y exhibición de obras de arte, se consti-
tuye como un espacio para encontrarnos como colectivo a producir y a 
su vez conectarnos con otros proyectos. 

Metodológicamente planeamos nuestra dinámica como un disposi-
tivo complejo en el que un conjunto de mujeres que cumplen diferentes 
roles en cada encuentro debate problemáticas y desarrolla conceptos para 
traducirlos en producciones estéticas bordadas. En el año, se comienza 
pensando de forma colectiva la temática o problemática a abordar, se 
debate, se busca escuchar otras voces más especializadas, se generan es-
pacios para profundizar en el tema elegido, para luego simbolizar la pro-
blemática o tema en una producción textil (bordado). Simultáneamente, 
se buscan generar espacios de intercambio en el territorio, en los que se 
puedan vincular más voces y miradas, que enriquezcan la construcción 
de sentido de nuestras y otras prácticas. Las integrantes del proyecto han 
progresado en sus intereses y capacidades de discurso a tal punto que 
pueden coordinar ellas mismas actividades con otros colectivos.

La perspectiva del arte contemporáneo donde se inscribe esta prác-
tica está basada en conceptos de estética relacional y las nociones de 
post-diciplinariedad. De allí que se reconoce la noción de poéticas de 
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encuentro. Javier Gil (2011) redefine este tipo de prácticas territoriales 
como estéticas comunitarias, donde lo estético y lo sensible se movilizan 
en torno a las experiencias. Y es en ese sentido que las explicaciones y los 
análisis se escapan del campo artístico. A partir de estos planteos se va 
configurando un nuevo régimen estético en el que autores como Jacques 
Ranciere, Reinaldo Laddaga o Nicolás Bourriaud, comienzan a analizar 
ciertas prácticas desplazadas de las habituales en el campo del arte.

Las prácticas territoriales se definen como estados de encuentro en 
el que se promueven diversas acciones alejadas muchas veces de objetos 
o producciones materiales más bien emparentadas con búsquedas es-
téticas y sensibles. Laddaga (2010) denomina a estos encuentros como 
fragmentos de ficción, habla de “ecologías culturales”, pequeñas comu-
nidades experimentales que, mediante procesos abiertos y cooperativos, 
habitan espacios creativos comunes. En estos fragmentos de ficción, un 
grupo se propone experimentar una posibilidad de coexistencia, de con-
vivencia, por un tiempo acotado y transitar una experiencia de produc-
ción y debate estético.

Javier Gil (2011) define la comunidad como un proceso abierto y 
heterogéneo, abierto a las experiencias y pensamiento creador de cada 
sujeto y de las colectividades. Su planteo no admite instancias cerradas ni 
mucho menos nítidas, cualquier parámetro fijo, estático o unificador no 
podría analizar este mundo de conexiones múltiples e inestables (por su 
variación continua y plagado de individualidades).

Las prácticas territoriales deberían, en este sentido, potenciar la 
integración como proceso para sumar individualidades que potencien 
experiencias colectivas, aunque esas estabilidades son muy fluctuantes. 
Nuestra propuesta piensa lo artístico vinculado a la experiencia creadora, 
que ayuda a trabajar los vínculos, permite expresar los sentimientos y las 
ideas, así como expresar lo silenciado y poner en duda los modelos esta-
blecidos. Ir al territorio es lo contrario al taller del artista, es ir al campo 
de acción concreta, donde lo real y la ficción se cruzan.
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En este conjunto de relaciones e interacciones entre sujetos, saberes, 
sentidos y prácticas se verifica un proceso de producción de subjetividad, 
entendida como un particular modo de asignar sentidos y gozne entre el 
sujeto y el espacio social. Desde la psicopedagogía se problematiza e in-
daga la relación entre construcción-apropiación de saberes y los procesos 
de constitución subjetiva e institución de la subjetividad. Conjeturamos 
que el espacio  relacional  de Bordadoras en el Museo se convierte en 
un observatorio privilegiado para indagar, visibilizar y caracterizar estos 
procesos y su relación con la creación artística.

El museo, lugar de legitimación por y para el mundo del arte, en-
tendido ahora como una plataforma, se vuelve un lugar para reunirse y 
concretar la experiencia de producción y reflexión (Simon, 2010). Una 
construcción de espacios y relaciones para reconfigurar -material y simbó-
licamente- el territorio de lo común (Rancière), para el encuentro entre 
personas que portan distintas perspectivas, modos de producir sentidos 
y prácticas. Podría pensarse el encuentro también como un dispositivo 
de indagación sobre los sentidos y prácticas que los sujetos despliegan en 
función de sus posiciones en el espacio social.

Por último, la producción de piezas bordadas, como un dispositivo 
(que habilita resoluciones técnicas, estéticas y conceptuales) e imagina-
rios que van por fuera del campo restringido del arte (Souto, 1999). La 
estrategia metodológica implica la construcción de un dispositivo de in-
tervención entendido como “un arreglo organizativo de espacio, tiempo, 
relaciones y propósitos diseñado para facilitar la emergencia y desarrollo 
de movimientos instituyentes” (Baremblit, 2005).

Este proyecto, en tanto dispositivo, implica la articulación de ins-
tancias de producción de piezas bordadas en relación a temáticas consen-
suadas por el colectivo de bordadoras, como: espacios de capacitación 
e intercambio, entrevistas a colectivos y artistas cuya obra se relacio-
na con la temática, producción audiovisual, publicación de videos y 
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videoconferencias en vivo, instancias de reflexión y análisis, entrevistas 
en profundidad y análisis de datos cualitativos.

Para pensar la producción, hablamos de desplazamientos y de cier-
tos cambios de paradigma, como el cambio de concepción de los roles 
de artista y espectador. Tal como lo definían los procesos artísticos de la 
modernidad, el artista se transforma en mediador de una comunidad, un 
programador; puede funcionar como facilitador de procesos creativos, 
en los que un grupo de personas trabajará formas no siempre identifi-
cables, sonidos, encuentros, emociones, palabras, o capitalizarse simple-
mente en experiencias esporádicas irrepetibles, o producir encuentros 
con otras agrupaciones y comunidades. El espectador se transforma en 
un sujeto activo que forma parte de la comunidad productiva, su partici-
pación es central, no periférica.

Para Rancière (2010) no se trata de emancipar al espectador, sino 
de reconocer su actividad de interpretación activa, y por qué no, parti-
cipativa. Reconocer para conceder importancia al proceso y no sólo al 
resultado; abandonar concepciones de autoría y su desplazamiento hacia 
nociones múltiples y diversas que circulan en espacios y con métodos 
alternativos define estas estéticas comunitarias.

Estas pequeñas comunidades ficcionales se planifican respetando 
ciertos principios y activando dinámicas (de encuentro, convivencia y 
traslado), pero de ningún modo pueden mantener estructuras fijas. Por 
tratarse de procesos experimentales, abiertos, y cooperativos que van ca-
pitalizando singularidades sin anular las distancias, mantienen procesos 
fluctuantes y diversos. Se parte de una idea, se la va consensuando, el 
orden está sujeto al bien común, pero manteniendo y respetando los in-
tereses individuales. Estar abierto a lo que acontece, capitalizar lo que 
pueda ir sumando al proyecto en el proceso. Estar atentos a, al igual que 
en la vida misma, estar abierto a la divergencia, sumar capas de sentido 
(campo ampliado).
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Sostuvimos la posición y comprensión del espacio y del territorio 
urbano de manera amplia, a fin de entender sus influencias mutuas, 
como ámbitos multidimensionales y complejos donde uno y otro inclu-
yen la naturaleza, la cultura, las relaciones sociales en el movimiento de 
la vida. Significó un trabajo de organización integral, de reflexión, de dis-
tribución de responsabilidades y ejercicio del poder. Fuimos ocupando 
espacios, elaborando estrategias, introduciendo aprendizajes graduados, 
con la idea de que se consoliden y fortalezcan en el tiempo. Implicó con-
sensuar cómo nos interrelacionábamos y complementábamos, como nos 
apoyábamos sin sustituirnos. 

Demandó la articulación entre diferentes cátedras, departamentos, 
con los ámbitos de instituciones provinciales, escuela y Centros de Salud 
Comunitarios para potenciar esfuerzos y otra manera de administrar el 
tiempo y los espacios donde se desarrollaron las actividades.

Los niños/niñas que reciben un cuidado continuo de la salud tie-
nen mejor asistencia y están más involucrados en el aprendizaje en la es-
cuela. La asistencia regular a clase ayuda a los niños a prepararse para 
transitar el proceso escolar en mejores condiciones (Jane Margareth Cas-
tro J y Marilza Regattieri - 2012).

Y como sostiene el programa de servicios de salud en 2008, los ni-
ños con buena salud bucal pueden comer, hablar y centrarse en el apren-
dizaje de mejor manera. Una higiene oral diaria y un cuidado y manteni-
miento continuo de profesionales de la salud oral ayuda a garantizar que 
los niños tengan dientes sanos. 

(Abellán García, Antonio 2009; Vera y col.  2012)  Valoran el traba-
jo de los abuelos/as como cuidadores de otros parientes, aunque se esti-
ma que no está suficientemente apreciada, dicha tarea por los familiares. 
ni que les corresponda realizarla. Rodríguez Rodríguez, Pilar 2010.  

  La OMS, en su informe sobre el estado de la salud bucodental 
mundial, revisa los datos más recientes sobre las principales enfermeda-
des bucodentales, los factores de riesgo, los desafíos del sistema de salud 
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y las oportunidades de reforma. La conclusión del informe es que el es-
tado de la salud bucodental mundial es alarmante y requiere una acción 
urgente. En su informe mundial sobre el estado de la salud bucodental 
(2022, en inglés), la OMS estimó que las enfermedades bucodentales 
afectan a cerca de 3.500 millones de personas en todo el mundo, y que 3 
de cada 4 de estas personas viven en países de ingresos medios. En todo 
el mundo, se calcula que 2.000 millones de personas padecen caries en 
dientes permanentes, mientras que 514 millones de niños sufren de ca-
ries en los dientes de leche.  

Morata Alba, Júlia, & Morata Alba, Laia (2019) advertían que la 
prevalencia de caries -según encuesta Nacional sobre Salud Oral de 2015 
(en Valencia, España)- en niños de 5-6 años en dentición temporal es 
del 25% y en dentición permanente del 1,8%; en niños de 12 años es del 
14,6% y en niños de 15 años del 18,6%. La caries dental es la enfermedad 
infantil crónica más común, pero es prevenible y curable.

Este proyecto está dirigido a dar apoyo en términos de promoción, 
formación y educación, proponiendo una experiencia de transmisión 
cultural en relación al cuidado de la salud bucal, enfocado desde la pers-
pectiva intergeneracional, posibilitando conformar nuevos vínculos, re-
cuperar el protagonismo con testimonios de vida y de historia comuni-
taria de los abuelos/as-padres/madres (Vera y col 2014). De esta manera, 
la participación en nuevas propuestas les permite continuar creciendo 
junto a los niños/as, compartiendo proyectos, como eje central de la con-
cepción de coparticipar en la promoción de la salud bucal. Hoy en día, la 
odontología moderna se orienta a la prevención especialmente en la eta-
pa infantil. El problema de caries en todos los países es verdaderamente 
alarmante. Adoptar medidas no solamente curativas sino de promoción 
y nutrición, dando a conocer el uso incorrecto de carbohidratos y azúca-
res, para conseguir que las personas tomen conciencia de la importancia 
que tiene la higiene bucal, ya que de esta forma se retrasaría el avance 
progresivo de esta problemática de carácter universal. Es importante 
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tener en cuenta las experiencias dentales negativas que manifiestan los 
abuelos/as-padres/madres al igual que la ansiedad, que dificultan la con-
ducta y colaboración en los tratamientos odontológicos, sumados a las 
dificultades económicas que muchas veces no permiten el acceso a los 
tratamientos en los niños/as. 

Objetivos: integrar a los adultos desde un enfoque participativo e 
interactivo en el marco de la educación permanente. Revalorizar el lega-
do histórico comunitario e individual, contenido en las historias de vida 
de cada participante. Diseñar actividades que ofrezcan vivencias positi-
vas intra e inter subjetivas con los niños/as en relación a la salud bucal. 
Participación entre el área de la salud bucal y la escuela, con dos niveles 
los abuelos/as y los niños/as.

Metodología: en primera instancia se realizará la identificación de 
las principales problemáticas. En una segunda etapa se utilizará la moda-
lidad de talleres, talleres de participación comunitaria; talleres intergene-
racionales; taller de lectura del cuento y charla de los niños y abuelos/as; 
talleres de experimentación plástica, con preparación de materiales por 
parte de los alumnos.  Definir líneas de acción conjunta con la comu-
nidad. Como tercera etapa se incluirá una instancia de instrucción del 
cepillado de la boca después del almuerzo, ya que los alumnos/as almuer-
zan en las escuelas, a fin de reforzar conductas preventivas de la salud 
bucal, la evaluación de las bocas, con un informe brindado a los padres. 
La evaluación cualitativa y cuantitativa para el monitoreo de la actividad 
se suma a las evaluaciones entre pares universitarios y entre universitarios 
y directivos de la comunidad escolar. Además se realizará un registro fo-
tográfico, teniendo en cuenta la protección infantil y solicitando autori-
zación por consentimiento a los padres/madres. 

El contexto social y los actores involucrados que dan origen a 
este proyecto lo constituyen: en la comunidad, los alumnos/as de cuar-
to y quinto grado, las maestras, los directivos del colegio y los abuelos/
abuelas de estudiantes de la escuela Juan José Paso, de San Antonio de 
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Arredondo, Villa Carlos Paz.  Docentes de la Facultad de Odontología 
de asignaturas como Operatoria I, Materiales Dentales, Prostodoncia I 
y II y Psicología Evolutiva; alumnos y alumnas de la carrera de 2do a 5to 
año de Odontología.

Conclusiones o resultados logrados
Como cierre podemos decir que se articuló con políticas públicas, 

que resultan de convenios que tienen el intendente con los Centro Mu-
nicipales de Carlos Paz para realizar controles bucales y, en la medida de 
las posibilidades, realizar los tratamientos pertinentes.
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Objetivos específicos:
• Conocer las acciones realizadas y su impacto en la sociedad.
• Analizar los actores involucrados y su implicancia en las acti-

vidades.
• Identificar las funciones de la extensión universitaria dentro del 

proyecto.
Teniendo en cuenta que no se podían establecer contactos presen-

ciales durante la pandemia del COVID, se establecieron diferentes es-
trategias de llegada a la comunidad a través de la extensión universitaria 
desde la Facultad de Psicología y en articulación con otras facultades y 
actores institucionales. El eje central de las actividades de extensión plan-
teadas fue acompañar, contener y capacitar al trabajador en las nuevas 
circunstancias que le ha tocado enfrentar.

Se trabajó de manera virtual mediante la creación de un servicio des-
de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas de la Universi-
dad Nacional de Córdoba y en conjunto con los Ministerios de Salud y 
de Trabajo de Córdoba. Además, participaron, la secretaría de Comercio 
de la provincia, el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Profesionales de 
Ciencias Económicas, la FEPUC (Federación de profesionales de la pro-
vincia de Córdoba), EPEC y la Policía de la Provincia de Córdoba.

Se conformó un equipo interdisciplinario de profesionales que 
buscaban atender la problemática del trabajador que se encontraba ex-
ceptuado de la cuarentena y tenía que asistir a su puesto de trabajo.

Se consideró importante la implementación de dicho servicio, te-
niendo en cuenta que la situación de pandemia generó fuertes impactos 
en la vida personal, familiar y laboral de toda la población. Cada perso-
na de nuestra sociedad fue atravesada e impactada por esta compleja y 
desafiante red de cambios que generó la pandemia. Esta situación im-
plicó que las personas tengan que transitar significativos desafíos psico-
emocionales ocasionados por el aislamiento, la situación económica, 
los contagios, la imposibilidad de acompañar la agonía o la muerte de 
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muchos seres queridos, entre muchas otras situaciones (Ramírez-Ortiz 
et al., 2020; Fernandes y de Alencar Ribeiro, 2020).

Es importante mencionar que no se realizaron tratamientos psico-
terapéuticos, ya que la psicoterapia es una relación entre un profesional 
y un individuo o grupo, donde se trabaja desde un marco teórico que 
incluye nociones básicas acerca de la naturaleza humana y el proceso del 
desarrollo psicológico (Mahoney,1995). Es un proceso en el cual una 
persona que desea cambiar o que busca el crecimiento personal, entra en 
un contrato implícito o explícito, 

para interactuar con un otro (Rossi, 2017).
Para reforzar los objetivos del servicio, se sumó una estrategia que 

permitió llevar información de valor mediante un formato simple y cor-
to, que les permita acceder a recomendaciones psico-emocionales. De 
esta manera, se llevan a cabo una serie de recomendaciones, las cuales 
fueron elaboradas según las realidades observadas por el equipo profe-
sional y en el marco de los desafíos psicoemocionales que abordaban los/
las trabajadores/ras a medida que la situación de pandemia se extendía y 
complejizaba.

 En consonancia con esto, se ha trabajado interdisciplinariamente 
con otros actores sociales, para lograr colaborar con la puesta en práctica 
de acciones relacionadas a las políticas públicas tan necesarias en el mo-
mento que se estaba viviendo.

Posteriormente, al ver que la pandemia continuaba, que los contac-
tos presenciales seguían sin poder efectuarse y que se comenzaba a im-
plementar el teletrabajo en numerosas organizaciones sin capacitaciones 
previas, se diseñó una diplomatura en conjunto con ambas facultades.

La diplomatura tuvo como objetivo la capacitación para el desarro-
llo de competencias y la adquisición de conocimientos que permitiesen 
la implementación de estrategias eficientes y saludables de teletrabajo en 
distintos tipos de instituciones (Giniger, 2020; Ulate, Vásquez & Muri-
llo, 2020).
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En la región no había propuestas formativas de nivel universitario 
que abordaran esta temática emergente desde un modelo de formación 
multidisciplinar que integrara las ciencias económicas y la psicología. De 
esta manera, se brindó a las organizaciones y a los trabajadores un espacio 
de formación interdisciplinario y crítico, que promovió la adquisición 
de herramientas para una gestión eficiente y saludable del teletrabajo  Se 
implementó a través de la virtualidad,  apoyado en las nuevas tecnologías, 
a través de una plataforma educativa, dando como resultado un espacio 
de aprendizaje coherente a los desafíos laborales del momento que estaba 
transcurriendo. Es importante destacar la participación desde diversos 
lugares del país, tanto del sector público como privado.

Conclusiones y resultados
La difusión cultural y la extensión universitaria se incluyen entre 

los fines de las instituciones educativas o se explicitan en las misiones de 
la mayoría de las universidades públicas, pero en la realidad sus objetivos 
son  heterogéneos.

Puede decirse que los dispositivos mencionados cumplieron uno 
de los objetivos de la extensión universitaria, que es trascender las fron-
teras institucionales, aproximando su acción a distintos sectores de la 
sociedad (Orozco, 2004). Desde la facultad de psicología, y en conjunto 
con la facultad de ciencias económicas se logró trascender las actividades 
académicas formales de las instituciones, y orientar actividades que per-
mitan tener una llegada externa a la comunidad de la universidad.

Con estos servicios a la comunidad, se pretendió trabajar sobre las 
consecuencias que la pandemia generó en las personas que tuvieron que 
continuar sus actividades de manera normal durante el aislamiento. Se 
considera que parte de la población más afectada desde el inicio de las 
medidas fueron aquellos trabajadores considerados como esenciales, ya 
que tuvieron que salir a trabajar, extremar sus medidas de cuidado y ver 
que estas se implementen en su lugar de trabajo.
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Además de las acciones mencionadas recientemente, se realizó un 
servicio de capacitación de excelencia, orientado a la capacitación y for-
mación en las nuevas competencias que veíamos que eran necesarias, 
como lo fue una gestión eficiente del teletrabajo. La diplomatura tuvo 
alto impacto a nivel de las organizaciones, y se anotaron personas de di-
versas áreas: iniciaron la diplomatura 107 alumnos y finalizaron 99.

Luego de estas experiencias de extensión, continuando con la idea 
de trabajar sobre el trabajador y las organizaciones, se está pensando en 
generar un servicio de extensión orientado a la comunidad, donde se pue-
dan establecer medidas y estrategias para lograr bienestar organizacional.
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La experiencia que presentamos a continuación es un recorte analí-
tico y reflexivo de un trabajo en conjunto con la organización en proceso 
de formación “Espera con Frutos”, que desarrolla sus actividades princi-
palmente en la ciudad de La Falda, Córdoba.

“Espera con Frutos” pretende constituirse en una organización de 
trabajo socio-comunitario. Desde 2016 desarrolla proyectos orientados 
a la prevención en salud y a la promoción en cultura y educación con 
adolescentes del Valle de Punilla. 
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Los y las integrantes de “Espera con Frutos” consideramos que 
avanzar en la consolidación de nuestra identidad colectiva permitiría un 
incremento en nuestra capacidad de articulación con otras organizacio-
nes de la zona; como así también aumentaría el reconocimiento estatal en 
su nivel municipal, posibilitado a la organización la construcción de es-
trategias que mejoren su capacidad de negociación por recursos públicos. 

A nivel teórico-metodológico, decidimos enfocar el trabajo desde la 
“Investigación-Acción-Participativa” (Abatedaga & Siragusa, 2014; Mon-
tero, 2006), ya que esta metodología evidencia que es “posible desarrollar 
formas de producir conocimiento que implican una ligazón orgánica en-
tre los procesos de reflexión y de hacer práctico” (Abatedaga, 2014:1). 

Coherente con esta perspectiva, la noción de “praxis comunicati-
va” (Abatedaga, 2014), entendida en primera instancia como una “ac-
ción política transformadora, productora de conocimiento a partir de 
la acción práctica” (Abatedaga, 2014, p. 8), nos posibilitó orientar las 
discusiones de la organización hacia la búsqueda de consenso en torno a 
la definición de un “nosotros/as”.

Desde este marco teórico-metodológico, nos propusimos com-
prender la praxis comunicativa interna y externa de “Espera con Frutos”, 
orientada a la acción práctica y dialógica, con el objetivo de promover sus 
procesos de autoconstitución identitaria.

Como “Espera con Frutos” no tiene un espacio físico propio, du-
rante 2021 centramos el trabajo en el desarrollo de “procesos comunica-
cionales” (Uranga, 2018)   que permitan   generar instancias de diálogo 
horizontal entre el grupo de adultos/as y de colaboradores/as externos/
as —quienes bajo diferentes modos de participación, han acompañado la 
trayectoria de la organización—. 

Los procesos comunicacionales que se adecuaron en mayor medi-
da a las particularidades de “Espera con Frutos”, fueron las “reuniones 
comunitarias de reflexión y discusión” (Montero, 2006). Allí, recono-
cimos la importancia de institucionalizar los proyectos a través de una 
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personería jurídica, las dificultades para visibilizar el trabajo realizado y 
las escasas estrategias para fomentar la participación ciudadana en las di-
ferentes actividades promovidas por “Espera con Frutos”.

Por otro lado, fueron notorias las dificultades que “Espera con 
Frutos” enfrenta a la hora de pensarse como organización. La falta de 
reuniones prefijadas del grupo de adultos/as y de una sede propia im-
pide el óptimo desarrollo de procesos dialógicos horizontales entre sus 
integrantes. Esto repercute negativamente en la asignación de roles y res-
ponsabilidades, a la vez que impide la posibilidad de planificar acciones 
en el mediano y largo plazo.

Para quiénes: protagonismo juvenil y adolescente
Frente a las dificultades para darles continuidad a las “reuniones 

comunitarias de reflexión y discusión”, y con ello propiciar el desa-
rrollo de las acciones previamente acordadas, decidimos promover el 
proceso de autoconstitución identitario con el grupo de adolescentes 
y jóvenes, con quienes semanalmente nos reunimos bajo la dinámica 
de encuentros-taller. 

A partir de 2022, centramos la atención en el Taller de Recreación y 
Contención de Adolescencias, al que —en conjunto con sus participan-
tes— decidimos agregarle la categoría de “Juventudes”. 

Usualmente la dinámica consistía en compartir una merienda y 
realizar una actividad propuesta por un/a tallerista invitado/a. Luego de 
diversas instancias de diálogo entre los y las participantes del taller, resu-
midas en uno de los encuentros a partir del uso de “Técnicas Participati-
vas para la Educación Popular” (CEDEPO & Alforja, 1996), trabajamos 
sobre problemáticas que nos afectan de manera individual y colectiva; 
logramos reconocer que las dificultades para generar ingresos económi-
cos, tanto en lo personal como en la organización, es uno de los factores 
que en mayor medida influyen sobre los y las adolescentes y jóvenes que 
integramos el grupo. A partir de allí, tomamos la decisión de orientar las 
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actividades de cada uno de los talleres hacia un objetivo en común que 
pueda pensarse desde una perspectiva socioproductiva.

Actualmente, nos encontramos organizando un evento de rap 
(freestyle), entendido como una actividad artística y cultural que posi-
bilita el desarrollo de procesos de transformación social. Este evento nos 
permite visibilizar parte del trabajo que venimos realizando, articular con 
el Área de Cultura del Municipio y con comercios locales, aportando no 
sólo en lo particular a “Espera con Frutos”, sino también a la comunidad 
en tanto remite a lo cultural. 

Pensado como un “proceso comunicacional”, la planificación del 
evento pone el foco en que el grupo pueda tomar conciencia de los va-
lores presentes en la organización colectiva, recuperando las capacidades 
creativas y las prácticas cotidianas de cada uno/a de los/as sujetos que 
participamos. De este modo, mi rol como “facilitador” radica en “ayudar 
al grupo a que se exprese y aportarle la información que necesita para que 
avance en el proceso”. (Kaplún, 1985: 54) 

Por último, consideramos que este evento nos permite demostrar 
que es posible desarrollar procesos de auto-organización socioproduc-
tiva entre jóvenes y adolescentes, expresando modos alternativos, solida-
rios y comunitarios de organización socioeconómica.
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Resumen ampliado:
La primera circular de este Foro señala que la “democracia viene 

atravesando diversos momentos de crisis económicas/sociales/políticas/
institucionales”. Nos interesa aquí compartir la preocupación por su 
correlato, en las distintas crisis de participación ciudadana, institucional 
y social contra la que combatimos en nuestra labor como trabajadores 
sociocomunitarios, a la vez de problematizar nuestra experiencia como 
universitarios extensionistas. 

Estas reflexiones tienen como fundamento la experiencia del 
proyecto de extensión “Red Comunicacional Interinstitucional” (en 
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adelante RCI), financiado por la Secretaría de Extensión Universitaria 
de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí, trabajamos en articula-
ción con la organización comunitaria “Espera con Frutos” (en adelante 
EcF), de la que también formamos parte. Esta organización desarrolla 
sus actividades principalmente en la localidad de La Falda, Córdoba, y 
se propone como objetivos la prevención en salud y la promoción en 
cultura y educación con jóvenes y adolescentes de la zona centro/norte 
del Valle de Punilla. 

La propuesta de consolidar una red interinstitucional retoma las 
conclusiones del trabajo final de licenciatura, “Reconocernos organiza-
ción: praxis comunicativa y procesos comunicacionales desde Espera con 
Frutos” (Gaitán, 2022), donde identificamos la crisis de participación 
que mencionamos anteriormente. Con esta propuesta, buscamos gene-
rar una mesa de trabajo para construir espacios de participación, expre-
sión y desarrollo social, educativo y laboral para jóvenes y adolescentes 
principalmente, pero también para la comunidad en general, propician-
do el trabajo intergeneracional (por características propias del territorio). 

Si bien la perspectiva teórica y metodológica del proyecto está de-
finida desde la comunicación comunitaria y popular (Kaplún, 1985; 
Uranga, 2022) y la investigación-acción-participativa (Abatedaga y Si-
ragusa, 2014), frente a la falta de información sobre la población con la 
que trabajamos, desde la RCI decidimos llevar a cabo un relevamiento 
que nos permita identificar percepciones y expectativas que tienen jóve-
nes y adolescentes de entre 15 y 25 años de las localidades de La Falda, 
Huerta Grande y Valle Hermoso sobre sus propias situaciones sociales, 
educativas y laborales. 

Paralelamente, desde el proyecto y en articulación con algunas de 
las organizaciones que componen la RCI desarrollaremos otras acciones 
con participantes del Taller de Adolescencia y Juventudes (en adelante 
TAJ) de “Espera con Frutos”, en las aquí no nos detendremos. 
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Precisiones metodológicas y resultados provisionales
Para llevar a cabo este relevamiento, la técnica de recolección de datos 

fue la encuesta. Las mismas fueron aplicadas a estudiantes de cuarto, quin-
to y sexto año de todas las escuelas secundarias públicas de las tres localida-
des. También de manera comunitaria realizamos un operativo para relevar 
datos en barrios populares de las mismas localidades. En este momento, 
con trabajo voluntario, estamos procesando y analizando los datos recolec-
tados; aquí adelantamos algunos de los resultados más alarmantes.

Lo primero que nos interesa decir es que en las escuelas la aplicación 
del cuestionario tuvo un doble objetivo. Más allá de relevar información, 
buscamos generar una instancia de diálogo con los/as estudiantes que ha-
bilite la reflexión colectiva sobre las situaciones y dimensiones de análisis 
que estábamos indagando. Además, esta instancia nos permitió entablar 
vínculos con directivas, docentes y centros de estudiantes para realizar 
acciones conjuntas en la segunda mitad del año, que den respuesta a las 
problemáticas identificadas.

Cabe aclarar que la participación de la Universidad Pública a tra-
vés de esta beca de extensión representa un aporte significativo a la hora 
de legitimar la propuesta de trabajo con escuelas secundarias públicas. A 
su vez, el desarrollo de este trabajo permite vincular y facilitar procesos 
colectivos de producción de conocimiento situado entre actores univer-
sitarios y extrauniversitarios en zonas del interior del interior, donde no 
es habitual que la extensión universitaria llegue.

Todo el proceso de relevamiento de información fue motorizado 
a través de EcF y contó con distintos grados de participación según sus 
etapas de las diferentes instituciones que componen la RCI, teniendo en 
todas el apoyo y asesoramiento de la Universidad Pública a través de la 
directora del proyecto de extensión, Dra. Nidia Abatedaga. 

El cuestionario propiamente dicho fue construido de manera 
colaborativa entre integrantes de la RCI, aprovechando la oportuni-
dad para realizar preguntas que den respuestas a las necesidades de las 
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organizaciones que la componen. La aplicación del cuestionario en escue-
las también contó con participación de la organización más comprometi-
da con la RCI, la Radio Comunitaria Panamericana de Huerta Grande. 

Por último, del relevamiento en barrios también participaron inte-
grantes de la RCI y de la cátedra de Planificación y Evaluación de Pro-
yectos de Comunicación Social de la FCC-UNC, a través del Progra-
ma Curricularización de la Extensión, quienes vienen trabajando en un 
diagnóstico comunicacional de la organización EcF.

Los resultados provisionales corresponden a las escuelas: ENSAC, 
I.P.E.M nº 142 J. V. González y ProA de La Falda, I.P.E.T nº200 Huerta 
Grande e I.P.E.M nº 335 de Valle Hermoso. El total de estudiantes que 
participaron del relevamiento, a través de un cuestionario autoaplicado y 
asistidos por integrantes de EcF, es de 422. No incluimos en esta muestra 
los datos relevados de manera presencial en barrios populares.

Gráfico nº 1: Temas sobre los que considera importante obtener 
más información

Fuente: Elaboración propia.
Esta pregunta es de respuesta múltiple, por lo cual las personas encuestadas tuvieron la posibilidad de 
responder más de una opción. Respecto a los temas sobre los que los/as estudiantes encuestados/as 
consideran importante obtener más información (n=413), llaman la atención las demandas de infor-
mación sobre Salud Mental (74,6%) y sobre Educación Sexual (70,5%). 
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Gráfico nº 2: Problemáticas que atraviesan a jóvenes y adolescentes

Fuente: Elaboración propia
Esta pregunta es de respuesta múltiple, por lo cual las personas encuestadas tuvieron la posibilidad de 
responder más de una opción. Respecto a las problemáticas que atraviesan a jóvenes y adolescentes, 
los/as estudiantes encuestados/as que respondieron esta pregunta (n=413) perciben como principal 
problemática el consumo problemático de sustancias. Cuando indagamos en especificaciones sobre 
este tema, se destacan por encima del 80% los consumos de alcohol y marihuana, y el 59,6% que 
señala el consumo problemático de cocaína. 

Gráfico nº3: Experiencia laboral 

 
Fuente: Elaboración propia
Sobre la situación laboral de jóvenes y adolescentes, observamos que el 53,1% de los/as estudiantes 
que respondieron la pregunta (n=407) se encuentran trabajando. De ese porcentaje, el 58% trabaja 
durante todo el año además de estudiar en la Escuela Secundaria, mientras que el restante lo hace 
sólo en temporada alta. 
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Obstáculos y desafíos
Recientemente Diego Bretta (2022) desarrolla una breve reseña de 

las políticas de juventudes, donde expone que históricamente han que-
dado fuera del foco de las políticas públicas, en las periferias del Estado. 
En este sentido, los territorios en los que trabajamos e implementamos el 
proyecto  de extensión no son la excepción. 

El trabajo sostenido en el tiempo con y desde “Espera con Frutos” 
nos ha permitido analizar los distintos vínculos de la organización con 
distintos gobiernos municipales. Puntualmente respecto a las activida-
des del proyecto de extensión, inicialmente contaban con avales de dos 
municipios. Sin embargo, el año electoral y el afán de los gobiernos que 
gestionan los municipios locales por “acaparar” (sic) todo lo que pue-
dan, nos ha forzado a restringir la gestión de recursos públicos al mínimo 
y apoyarnos en los recursos comunitarios y en la acción voluntaria. 

En este escenario, desarrollar actividades en conjunto con los muni-
cipios a la vez de trabajar de manera horizontal y crítica con instituciones 
que tienen diferentes grados de afinidad y de dependencia de los gobier-
nos locales ha resultado un desafío en sí mismo. Es por ello que optamos 
por activar sólo los nodos de la RCI que permanecen autónomos del 
sistema político-partidario (Biblioteca Popular Babel, Radio Panameri-
cana y EcF), a la vez de entablar vínculos que no estaban planificados en 
el proyecto, como se dió con las escuelas secundarias públicas.

Creemos que producir datos socialmente relevantes potencia la ca-
pacidad de EcF de desarrollar actividades y propuestas que respondan 
a las necesidades, problemáticas e intereses de la comunidad con la que 
trabaja. Además, establece una base a partir de la cual desde la organiza-
ción se pueda instar a los gobiernos locales a desarrollar políticas públicas 
basadas en fuentes estadísticas confiables que no se encuentran distorsio-
nadas por mezquinos intereses políticos-partidarios. 

Como hemos visto en el apartado anterior, los resultados provisio-
nales que presentamos son poco alentadores. Por ello, frente al escaso 
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apoyo de los municipios, nos encontramos en proceso de planificar una 
Radio Abierta en la cual exponer públicamente el Informe de Situacio-
nes Sociales, Educativas y Laborales de Jóvenes y Adolescentes de La Fal-
da, Valle Hermoso y Huerta Grande.

En este breve relato cronológico del desarrollo del proyecto de exten-
sión resta decir que, a partir de los datos relevados y en articulación entre 
algunas instituciones de la RCI, estamos propiciando como espacio de 
encuentro entre Centros de Estudiantes Secundarios al Taller de Adoles-
cencias y Juventudes de EcF, para pensar y construir colectivamente posi-
bles estrategias que nos permitan abordar las problemáticas identificadas, 
desde la propia óptica de las personas que se encuentran atravesadas por 
las mismas, despojando de este modo miradas adultocéntricas.
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Resumen ampliado:
Objetivo general: 

• Generar y fortalecer espacios de aprendizaje colectivo vincula-
dos a la ganadería regenerativa, que fortalezcan el rol de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional 
de Córdoba como institución comprometida con la sociedad 
y el ambiente.
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Objetivos específicos: 
• Incrementar la vinculación de la Facultad de Ciencias Agrope-

cuarias de la Universidad Nacional de Córdoba con el medio, 
mediante un Convenio Específico de Cooperación con la em-
presa B “OVIS XXI”.

• Promover y desarrollar actividades de investigación científica, 
ensayos, capacitación, divulgación e inserción laboral.

• Realizar ensayos asociados a la ganadería regenerativa.
• Apoyar al módulo ovino del Campo Escuela desde la planifica-

ción y pastoreo regenerativo, y aplicación de pautas de bienes-
tar animal.

• Realizar jornadas demostrativas a campo dirigidas a estudian-
tes, profesionales y productores agropecuarios.

• Realizar prácticas de distintos espacios curriculares.
• Realizar prácticas profesionales de estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Agronómica y Zootecnista.

Fundamentos teóricos: 
La Facultad de Ciencias Agropecuarias es una institución académi-

ca, pública, democrática, de excelencia, innovadora, formadora de profe-
sionales con valores éticos y espíritu crítico, generadora y comunicadora 
de saberes agronómicos, comprometida e integrada con la sociedad para 
contribuir al desarrollo sustentable; es una institución de reconocida 
trayectoria en la Provincia de Córdoba y en la Argentina, que registra 
importantes aportes en la formación de recursos humanos de las Cien-
cias Agropecuarias y en el desarrollo de conocimientos para mejorar la 
producción agropecuaria, el nivel cultural y el bienestar de la sociedad; 
que en los fundamentos de la creación de “La Facultad” se establece 
que uno de los objetivos de la institución es promover el intercambio 
de información y la realización de programas de investigación, experi-
mentación y extensión con diferentes centros e instituciones nacionales 
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y extranjeras, estableciéndose convenios de ayuda recíproca. También se 
plantea la necesidad de desarrollar planes de investigación relacionados 
con problemas agronómicos regionales y nacionales que contribuyan a 
la conservación de los recursos naturales, para asegurar a la comunidad 
rural y el país el máximo beneficio económico-social y su desarrollo sus-
tentable. En sintonía a lo expuesto y ante la crisis climática y ambiental 
actual, la producción de agroalimentos requiere un abordaje integral que 
posibilite la restauración ambiental, sostenga altos estándares producti-
vos y que, al mismo tiempo, favorezca los aspectos sociales de los siste-
mas. De acuerdo a FAO (2002), la gestión sostenible de las tierras desde 
un enfoque ecológico y socioeconómico, puede proporcionar ganancias 
económicas y beneficios ambientales.  En este marco se concretó entre 
2019 y 2023 la articulación con la empresa B OVIS XXI S.A. a través de 
un convenio específico de cooperación. Ovis XXI posee una estructura 
en red y con vocación colaborativa, formada por un equipo de profe-
sionales que, con una visión integral, buscan aumentar la sustentabili-
dad económica, ecológica, social y humana de los sistemas productivos. 
OVIS XXI S.A. desarrolló en conjunto con The Nature Conservancy el 
Estándar de Pastoreo Regenerativo y Sustentable GRASS y el estándar 
de verificación de resultados ecológicos EOV (Ecological Outcome Veri-
fication Standard) junto al Instituto Savory, (Borrelli y col. 2012). Apar-
te de proponer un modelo productivo diferente, que cuida y regenera el 
medio ambiente, desarrolla a las personas que de él dependen y a su vez 
brinda herramientas y oportunidades para que la rentabilidad sea signi-
ficativamente mayor. A su vez, es nodo del Instituto Savory, que a nivel 
global busca revertir la desertificación y combatir el cambio climático, 
especializándose en Manejo Holístico. Dentro de los sistemas regenera-
tivos, caracterizados por su metodología adaptativa, se destaca el Manejo 
Holístico con el “pastoreo holístico planificado” (Savory y Butterfield, 
2016). Este utiliza componentes biológicos y de manejo enmarcados en 
un contexto para la toma de decisión que aborda los aspectos sociales, 
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ambientales y económicos del uso de la tierra. Los principios del MH 
fueron desarrollados con la participación de productores y técnicos de 
distintas partes del mundo (Savory y Butterfield, 2016), buscando abor-
dar la complejidad de los sistemas ganaderos, (Butterfield, 2006). El con-
cepto de ganadería regenerativa refiere a pautas de diseño y manejo de los 
sistemas bajo pastoreo con herbívoros que promueven una restauración 
de los procesos ecosistémicos: secuestro de carbono en el suelo, mayor 
infiltración de agua, ciclaje de nutrientes activo, mayor biodiversidad; 
incremento de la producción de biomasa y la carga animal; generación 
de alimentos saludables y reducción del uso de insumos. Asimismo, se 
desarrolla con participación y capacitación continua de los distintos ac-
tores que intervienen en un sistema productivo. Los sistemas de pastoreo 
regenerativos crean una red interdependiente de impactos dentro y fuera 
de los campos, algunos bien demostrados y otros que requieren mayor 
estudio, (Spratt et al. 2021). 

La FCA UNC cuenta con docentes especializados en ganadería en 
bovinos y rumiantes menores, con trayectoria de trabajo en ambientes 
semiáridos manejados a favor de la restauración ambiental. Es así que, 
esta articulación posibilitó compartir aprendizajes y desarrollar estrate-
gias de formación y educación para estudiantes de grado, y productores; 
además de mecanismos para promoción y profundización de los saberes 
vinculados a nuevos enfoques de producción basados en el concepto de 
ganadería regenerativa.

Metodología/Estrategias de intervención: 
Se realizaron actividades conjuntas e interdisciplinarias en el área de 

ganadería regenerativa en la región central y norte de la Provincia de Cór-
doba. La facultad afectó sus respectivos equipamientos, instalaciones y 
personal de acuerdo al proyecto de trabajo generado oportunamente. 
Se crearon espacios de intercambio con técnicos de diferentes institu-
ciones y de la actividad privada para validar y adaptar la metodología y 
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propuesta de trabajo de la empresa a la realidad regional. Se generó una 
propuesta de trabajo para acercar a productores. Se capacitaron cuatro 
docentes del departamento de Producción Animal y se otorgaron tres 
becas a estudiantes, realizando la especialidad en Manejo Holístico del 
Instituto Savory. Se conformó dentro de la FCA un equipo especializado 
en ganadería regenerativa, dedicado a realizar trabajos de investigación y 
experimentación, desarrollo tecnológico y de certificación; fortalecido a 
través de la extensión.

Se realizaron jornadas demostrativas a campo dirigidas a estudian-
tes, profesionales y productores agropecuarios en establecimientos que 
adoptaban las prácticas regenerativas. En estas instancias, bajo diferentes 
estrategias de participación, se analizó junto a técnicos y productores for-
talezas y pendientes de estos sistemas, con el fin de desarrollar estrategias 
de continuidad. Participaron en distintas instancias Sociedad Rural de 
Jesús María, Universidad Nacional de Río Cuarto, INTA, Secretaría de 
Agricultura Familiar y de Ganadería del Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería de Córdoba.

Los establecimientos agropecuarios afectados al convenio colabo-
raron en el dictado de prácticas profesionales de los Espacios Curricu-
lares Rumiantes Menores, Prácticas Profesionales III, Área de Consoli-
dación, y Practicanatos Agronómicos Optativos. Se realizaron visitas y 
prácticas profesionales de estudiantes de las carreras de Ingeniería Zoo-
tecnista y Agronómica. 

Finalmente, desde la cátedra de Rumiantes Menores y con metodo-
logía de Savory se desarrolló el proyecto de manejo regenerativo para el 
Módulo Ovino del Campo Escuela de la FCA UNC.

Resultados/Conclusión:
Los resultados de la articulación superaron los objetivos planteados 

en el convenio entre las partes. Actualmente se desarrollan desde la FCA, 
y en particular desde la cátedra de Rumiantes Menores, dos proyectos de 
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investigación orientados a la medición del impacto ambiental y produc-
tivo de las prácticas regenerativas en sistemas ovinos y bovinos.

El Módulo Ovino del Campo Escuela de la FCA UNC se gestiona 
a través de la metodología del MH, convirtiéndose en un sitio de apren-
dizaje y referencia para la comunidad productiva regional. A su vez se 
amplió la articulación con docentes de otras Universidades (UNRC; 
UNLZ), desarrollándose desde 2021 los trabajos prácticos de la Diplo-
matura en Producción Ovina de la Región Centro en este espacio y a su 
vez dictando la clase de ganadería regenerativa.

El aprendizaje colaborativo fortaleció redes con productores y téc-
nicos, lo que además posibilitó la generación de un nuevo curso de área 
de Consolidación Profesional para estudiantes de Ingeniería Agronómi-
ca denominado “Sustentabilidad y regeneración en los sistemas con ru-
miantes”, con fuerte contribución de los sistemas productivos.

Se generaron cuatro puestos de trabajo profesional en la empresa 
Ovis 21 para egresados de la FCA UNC, además de Prácticas Profesiona-
les de Estudiantes y Practicanatos Agronómicos Optativos.

Los trabajos de investigación y extensión en establecimientos de 
productores y del

Campo Escuela FCA UNC se consolidaron y permitieron cons-
tituir un equipo dentro de la FCA UNC que articula activamente con 
las empresas e instituciones del sector, fortaleciendo redes y generando 
herramientas vitales para contribuir a la sustentabilidad y mejora de los 
sistemas agropecuarios, desde la educación y el servicio.
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Resumen ampliado:
El presente trabajo se refiere a una iniciativa extensionista en es-

cuelas secundarias -Página Cero- que comenzó en el 2020 y se mantiene 
hasta la fecha. 

Página Cero es un un portal de contenidos multiplataforma que 
incluye también redes sociales1 que pretende concentrar producciones 

1 https://paginacero.fcc.unc.edu.ar/ , Facebook: Página Cero , Instagram: @paginacero_web , 
Twitter: @cero_pagina,  Youtube: @paginacero4270
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estudiantiles con la finalidad, entre otras, de compartir y visibilizar con-
tenidos de interés de los y las jóvenes elaborados por ellos/ellas. 

La iniciativa dio inicio en 2020 con financiación del Programa de 
Becas de Extensión, bajo el título “Jóvenes, voces y redes: desarrollo de 
una plataforma digital para publicación de producciones escolares”. El 
objetivo principal de la propuesta fue desarrollar talleres, producciones 
y contenidos en escuelas secundarias de Córdoba que contasen con pro-
yectos editoriales como revistas, radios escolares o productos audiovi-
suales analógicos o digitales, para luego publicarlos y difundirlos en un 
sitio web alojado en el sitio institucional de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación (FCC).

Durante el primer año de pandemia ―en el que se trabajó con ocho 
escuelas― se lograron los consensos necesarios aunque no se pudo avan-
zar en el trabajo colaborativo con los estudiantes en el territorio debido a las 
condiciones de la virtualidad (dificultades de conectividad y vinculación, 
falta de recursos y tiempos en el marco de una sobrecarga que tuvieron los 
docentes). Con la renovación de la beca, en 2021, las restricciones de acceso 
siguieron limitando el trabajo en las escuelas hasta la segunda parte del año, 
cuando se flexibilizaron los protocolos y se pudo acceder para dar un taller 
de producción de contenidos para redes sociales.

En el transcurso de 2022 se dio continuidad al proyecto principal-
mente a través de la presentación y desarrollo de un proyecto de exten-
sión en el marco del programa Compromiso Social Estudiantil, lo cual 
permitió mantener el vínculo con las escuelas a partir de encuentros, 
producción, edición y publicación de materiales en la página web y las 
redes sociales de Página Cero.

Durante 2023 se está desarrollando el proyecto “La mirada de los jó-
venes. Producción de contenidos para la plataforma digital y redes socia-
les de Página Cero Web”, aprobado y financiado por la SEU. Este incluye 
talleres de redacción y producción periodística de contenidos digitales, 
gestión de redes sociales, con encuentros en las escuelas. Estas acciones 



378

acompañan y fortalecen los trayectos de cada institución, brindando he-
rramientas y construyendo colectivamente capacidades que potencian y 
mejoran sus productos comunicacionales.

También están previstas acciones con los docentes para lograr 
la sustentabilidad de Página Cero Web y continuar con la difusión de 
producciones escolares desde la mirada de los estudiantes y fortalecer el 
vínculo entre jóvenes de distintos sectores mediante la construcción de 
nuevos sentidos, desde la mirada propia de un sistema cultural juvenil.

En todo este tiempo, se logró conformar una red de escuelas en un 
mapa variado de propuestas comunicacionales, de gestión estatal y ges-
tión privada, lo cual permitió fortalecer el vínculo a través de una plata-
forma digital entre jóvenes de distintos sectores de la sociedad cordobesa 
mediante la construcción de nuevos sentidos, desde la mirada propia de 
un sistema cultural juvenil (Urresti; 2008).

Los destinatarios directos de la experiencia fueron los y las docentes 
y estudiantes involucrados en proyectos de comunicación escolares. Pero 
también abarcó otro público de manera indirecta: jóvenes pertenecientes 
a otras escuelas que participan del proyecto Página Cero; estudiantes y 
docentes de escuelas públicas o privadas de Córdoba; profesionales de 
distintas áreas a quienes interese la temática de la producción en con-
dición escolar; medios de comunicación; realizadores independientes 
y colectivos de producción audiovisual interesados en problemáticas y 
producciones de jóvenes; espacios de formación docente de comunica-
ción, como el Profesorado en Comunicación de la FCC; comunidades 
educativas y sociedad en general. 

Fundamentos teóricos
El proyecto se formuló desde la concepción de Eva da Porta que pos-

tula a la comunicación/educación como un “campo estratégico en tanto 
que sus prácticas y procesos pueden poner en cuestión las lógicas hege-
mónicas políticas y de mercado”, generando espacios para que los jóvenes 



379

expresen con su propia voz sus inquietudes, reflexiones y cuestionamien-
tos (Da Porta, 2011, p. 03). En este sentido, Da Porta señala que las revistas 
escolares, videos, blog, experiencias de radio “van configurando una trama 
discursiva que desde hace unos años comienza a rodear a la escuela pero 
que la excede”, y agrega que son los propios dispositivos los que permiten 
el vínculo con el afuera de las instituciones (Da Porta, 2011, p. 33).

En Latinoamérica, la relación educación/comunicación ha sido 
abordada por uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo 
XX, Paulo Freire, tanto en su producción teórica como en la experiencia 
práctica. En su propuesta, incorpora al mundo de la educación el con-
cepto de “universo vocabular” con el que hace referencia no solo a las 
palabras o los lenguajes con y desde los cuales interpretan el mundo los 
sujetos que participan de un espacio educativo, sino también a los temas 
y problemas que son significativos para esos sujetos en su contexto cul-
tural histórico, y que tienen relación directa con los hechos y preocupa-
ciones que viven. En este sentido, destaca la importancia de registrar ese 
“universo vocabular” en nuestra práctica.

En cuanto a la perspectiva extensionista, coincidimos con Gusta-
vo Menéndez (2013) cuando reconoce tres dimensiones de la extensión: 
la pedagógica, ya que no hay práctica de extensión que no aporte a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje; la ética-política, relacionada a ser 
parte de las políticas públicas; y la dimensión comunicacional en la 
construcción de un diálogo con la sociedad.

Metodología y estrategias de intervención
La metodología propuesta para realizar la experiencia se centró en la 

Investigación Acción Participativa, con hincapié en la formación y la pro-
ducción. El proyecto se desarrolló a partir de entender que el conocimiento 
se construye desde la experiencia, la participación y la colaboración; por lo 
tanto, se propuso una serie de acciones para fortalecer el vínculo entre los 
actores intervinientes para la elaboración de productos comunicacionales.
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En todos estos años, estudiantes voluntarios de la FCC, a través del 
Compromiso Social Estudiantil, con la coordinación de becarios/as y di-
rector, recopilaron producciones de las escuelas, editaron y produjeron 
posteos para redes sociales, además de realizar sendas actualizaciones en 
la página web. Esto permitió potenciar el desarrollo de las redes sociales y 
el tratamiento de contenidos de las escuelas de manera regular. Se logró 
publicar contenidos semanalmente en las cuentas de Instagram y Face-
book de Página Cero con un mecanismo de trabajo colaborativo, además 
de coordinar con los y las docentes, a través de quienes se articuló con es-
tudiantes. Se logró dar continuidad y fortalecer lo realizado y fundamen-
talmente trabajar en busca de la sustentabilidad de Página Cero Web y 
sus redes sociales, de la apropiación por parte de profesores y estudiantes 
del proyecto y del fortalecimiento de los vínculos con la UNC.

Jóvenes, lenguajes y miradas
Teniendo en cuenta la importancia de estos espacios donde los y las 

jóvenes vuelcan su creatividad, problemáticas e intereses, este proyecto 
se propuso trascender las fronteras que impone el papel y los proyectos 
institucionales de cada escuela para potenciar y visibilizar aún más esos 
contenidos, ampliar formatos, lograr multiplicidad de lenguajes y retó-
ricas hacia los nuevos espacios que propone lo digital. En este sentido, 
uno de los objetivos de la experiencia fue afianzar los vínculos intra e in-
terescolares, generar espacios de formación en comunicación digital con 
una perspectiva crítica, inclusiva y comprometida con la realidad que 
rodea a los y las estudiantes. Socializar producciones de estudiantes que 
viven distintas realidades a través de canales de comunicación digitales 
permitió poner a circular nuevas narrativas juveniles, empoderar la pala-
bra y fomentar la participación ciudadana de estos sectores. Esto mismo 
generó la posibilidad de construir nuevos marcos de relación, por parte 
del sector juvenil, de cara a la sociedad en su conjunto, fomentando la 
producción de contenidos responsables.
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Además, esta iniciativa permitió ampliar lecturas y audiencias que 
multipliquen a la vez los materiales. Lograr que los y las jóvenes hablen 
sobre temas que les preocupan, gustan y/o motivan también es una ins-
tancia de participación y ejercicio del derecho a la libertad de expresión 
y derecho a la comunicación. Asimismo, consideramos que la potencia-
lidad de alcance de los medios digitales permite disparar debates sobre 
temas troncales referidos al sector juvenil en la actualidad.

Reflexiones finales
El equipo del proyecto, las escuelas participantes y la FCC aposta-

ron a la construcción de un espacio y un medio de comunicación que 
aportara otra mirada desde la perspectiva de la juventud en la que se pu-
diera integrar una gran variedad de producciones escolares en soporte 
digital. Se logró construir íntegramente una herramienta digital en la que 
las escuelas participantes sumaron producciones propias de diferentes 
géneros, formatos y lenguajes, generando así un espacio genuino estu-
diantil. Esto permitió visibilizar gran parte del trabajo que se realiza en 
las aulas y que muchas veces no puede ser visto por otras escuelas, sus 
comunidades educativas y la sociedad en general.

Página Cero pudo mostrar experiencias, intereses y trayectorias de 
los y las estudiantes insertos en el sistema educativo formal. Resultó muy 
interesante observar el trabajo participativo en relación a los materiales 
que se publicarían y el compromiso de alumnos, alumnas y docentes 
para retratar problemáticas sociales, prácticas culturales y la configura-
ción de nuevos espacios de ciudadanía.

A su vez, se desarrolló y fortaleció el vínculo entre las escuelas y la FCC, 
lo que permite abrir un horizonte posible a los y las estudiantes secundarios, 
generar una retroalimentación entre las instituciones y renovar la relación 
de egresadas y egresados de nuestra institución que trabajan en instituciones 
educativas. Pero, principalmente, aproximar los conocimientos y aprendiza-
jes para la construcción de experiencias colectivas y colaborativas.
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Cabe resaltar el valor de fortalecer, potenciar y ampliar proyectos de 
medios escolares en la variedad de formatos y lenguajes, con la diversidad 
y pluralidad que brinda el campo heterogéneo de las escuelas secundarias 
de Córdoba, con orientación en comunicación o no. Página Cero pro-
mueve la formación y difusión de la cultura juvenil a partir de la apropia-
ción y desarrollo de redes y recursos digitales; es un espacio que otorga 
voz propia a los y las jóvenes desde sus miradas y visiones de mundo. 

Finalmente, cabe destacar la importancia de generar y garantizar 
espacios comunicacionales para que las juventudes puedan expresarse 
fortaleciendo la ciudadanía, la libertad de expresión y el derecho a la in-
formación a 40 años del retorno a la democracia.
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Resumen ampliado:
El siguiente resumen tiene como objetivo demostrar la importan-

cia que tiene para nosotros el formar parte del proyecto intercátedras de 
curricularización de la extensión universitaria, porque implica una expe-
riencia de alto valor para el desarrollo del proceso de aprendizaje junto a 
sujetos extra universitarios. 

La materia Planificación y Evaluación de Comunicación Social fue 
seleccionada para desarrollar el Programa de Curricularización de la Ex-
tensión por Resolución RHCD-2022-186-E-UNC-DEC#FCC, donde 
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los estudiantes, acompañados por las profesoras de cada cátedra, elegimos 
trabajar en conjunto con una organización social y una radio comunitaria. 

La organización con la que hemos establecido contacto son Pro-
ductores de Lavanda, quienes se ubican en el Valle de Calamuchita. Son 
11 familias productoras de la aromática, las cuales comparten un obje-
tivo común paralelo a objetivos propios, con historias, conocimientos 
y experiencias particulares que concluyó en el programa Cambio Rural 
creado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 
Los productores vienen transitando su último año del programa, con el 
cual han logrado construir un grupo humano cálido, una buena calidad 
en la producción de lavanda y del aceite esencial, y un espacio donde 
compartir con el otro la pasión que ellos y ellas tienen por la lavanda. 
Gran parte de este trabajo fue tomando forma gracias al asesoramiento 
de la ingeniera agrónoma Marta Ojeda.

Se suma al proyecto la Radio Comunitaria “El Brote” de Villa Ciu-
dad Parque, que nace gracias a la organización social de Semillas del Sur. 
El Brote es una radio que mantiene “sus puertas abiertas” para todo el 
pueblo, dando espacio a la agenda local e incentivando la participación 
ciudadana en los medios como un rasgo esencial para el fortalecimiento 
de la democracia. Actualmente cuenta con nueve programas propios al 
aire y con retransmisiones de otras emisoras asociadas al Foro Argentino 
de Radios Comunitarias (FARCO), que es la organización que agrupa a 
las radios populares y comunitarias de la República Argentina. Esta or-
ganización es muy importante para la radio comunitaria ya que colabora 
en la grilla de programación. En este caso, Radio El Brote cuenta con 
dos informativos: Informativo Farco, Primera y Segunda Edición, que 
imparten noticias emitidas por el equipo de corresponsales de las radios 
comunitarias, con la voz de sus protagonistas y coordinado desde el Cen-
tro de Producción de Rosario.

Trabajar en este proyecto nos permite a las/los estudiantes cumpli-
mentar dos objetivos fundamentales para nuestro recorrido académico. 
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Por un lado, aprender a planificar y a colaborar junto a la organización 
del grupo en pos de sus metas. Por el otro, aprender lo que conlleva el 
proceso de elaboración de un producto sonoro junto a una radio comu-
nitaria. Es un espacio donde los/las estudiantes, gracias a la extensión, 
pueden aprender/producir/intervenir en la realidad que aglutina a un 
grupo humano heterogéneo y deseoso de transformaciones.

Como decíamos, los productores de lavanda tienen objetivos gru-
pales, del cual se desprende la posibilidad de posicionar a la región por 
sus condiciones geográficas y climáticas favorables para la producción 
de lavanda y expandirla zona agroturística. Particularmente, los diferen-
tes emprendedores ponen a la venta sus productos a los turistas y a los 
habitantes de la región. Además de las actividades productivas, algunos 
productores acercan a sus visitantes a la producción, al campo, a los be-
neficios de la planta y a las fiestas y ceremonias que realizan durante la 
cosecha de la flor de la lavanda.

La organización encontró un gran motor en Marta, la asesora del 
INTA, ya que posicionó y fortaleció al grupo al vincularlos con diferen-
tes actores externos. También acompañó en investigaciones científicas 
que se reflejaron en la producción de lavanda a escala más homogénea 
y de un aceite esencial de mayor calidad. Este camino de fortalecimiento 
como zona potable para el cultivo de la aromática y el crecimiento en el 
reconocimiento de la excelente calidad del producto permitió afianzar el 
proyecto vinculando al turista a la producción de lavanda.

El poder haber descrito ciertos puntos nodales de la organización 
y de la radio comunitaria ha sido posible gracias a los acercamientos que 
tuvimos en campo con ellos y con el registro escrito, sonoro y vivencial 
juntos a las profesoras de las dos cátedras de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación y la Radio Comunitaria. Hasta la fecha contamos con 
dos encuentros, en los cuales participaron estudiantes de la orientación 
radiofónica e investigación. Los encuentros tuvieron metodologías dife-
rentes. En el primero preponderó el intercambio de información respecto 
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a las identidades. Esta idea se divide en dos aspectos. En un primer lugar, 
tanto estudiantes y docentes, como productores y referentes de la radio 
se presentaron y dieron a conocer. En segundo lugar, la organización co-
mentó su proyecto e intercambió con nosotros información vinculada a 
los trabajos de cada uno, sus valores, sus preocupaciones y sus objetivos. 
En el segundo encuentro se afrontó la reunión desde la socialización de 
una actividad, técnica de grupo nominal propuesta por Pineault (1989), 
donde se plantearon las virtudes, los disvalores, sus intereses, y los deseos 
en pos del grupo por parte de cada emprendimiento.

Al momento pudimos reconocer dos grandes problemáticas: 
• Visibilización externa
• Gestión de los vínculos internos

Nosotras nos enfocaremos en la primera problemática, la cual está 
íntimamente ligada al aspecto productivo y turístico de los emprendi-
mientos de lavanda: encontramos intereses individuales manifestados en 
la producción y en la venta de productos en negocios propios y en ferias, 
por lo que genera diferencias en la producción de bienes (maquillaje, 
aceites, aromatizantes, etc) y servicios (alojamiento, gastronomía, etc). 
Otro factor que influye es la presencia de actores internos de Cambio 
Rural que acompañan en la producción y en la cartera comercial pero 
no buscan ser parte del ámbito turístico. También hay diferencias en 
las estrategias comerciales y en la escala de producción. Y por último, 
siguen trabajando en homogeneizar la lavanda del grupo para lograr un 
mayor posicionamiento a nivel nacional e internacional, ya que piensan 
que ocupando ese espacio potencian el emprendimiento particular de 
cada unidad productora y un pilar fundamental del grupo: el turismo 
regional. Entonces nos planteamos: ¿Es posible construir un camino de 
la lavanda en donde se contemplen las diferencias?

Un camino viable para la solución a este problema es seguir traba-
jando con la metodología del trabajo grupal mediante el intercambio de 
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experiencias, buscando generar conocimientos, potenciar las habilidades 
y las destrezas de los integrantes. Lograr entenderse desde las diferencias 
y poder gestar juntos una historia real y creíble de todo.  

Por lo tanto, entre estudiantes y profesoras les propusimos, en el úl-
timo encuentro, una producción radiofónica: una audioguía que estaría 
en consonancia con un mapa del Valle de Calamuchita en el que se mos-
traría cada uno de los emprendimientos de los productores e incluiría los 
aspectos más importantes que cada emprendimiento quiera destacar de 
su uso de la lavanda, sin dejar de lado el brindar conocimientos técnicos a 
los turistas. La idea es realizar un producto vinculado a lo local, cultural, 
ambiental, agroecológico y autóctono vinculado a los objetivos de los 
productores de lavanda y de la radio comunitaria. Este aporte es muy 
importante, ya que el punto en común entre la organización y la radio es 
preservar los principios de una producción cuidada, con principios co-
munitarios y regionales. Para el grupo sería un espacio de encuentro pro-
vechoso en donde afianzar los lazos humanos y poder gestar una historia 
en común, donde cada emprendimiento que conforma Cambio Rural  
pueda encontrarse y transmitir su pasión por la lavanda.

Nuestra idea es proponer y debatir colectivamente los temas rela-
cionados con la visibilización inclusiva de todos los productores de este 
Cambio Rural. Gracias a la extensión podemos transitar un espacio don-
de logramos salir del punto de vista de los libros y de la teoría. El “salir a la 
vida real” hará que comprendamos la vida cotidiana de otra manera, que 
apliquemos nuestros conocimientos en el campo y que adquiramos nue-
vos conocimientos gracias al contacto y el diálogo con el otro. Los pro-
yectos de extensión permiten eso: recolectar y entregar información y co-
nocimiento desde el aspecto dialógico con los sujetos nativos del campo 
de estudio, ya sea escuchando, analizando, comprendiendo y atendiendo 
a las necesidades tanto de esa comunidad como de las instituciones y or-
ganizaciones que se vinculan con el ámbito universitario. 
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Por lo tanto, el abordaje interdisciplinario nos permite fortalecernos 
como estudiantes, como también a la comunidad. Es de suma impor-
tancia aprender incorporando una perspectiva extensionista, que tenga 
en cuenta las necesidades y posibilidades de los grupos y organizaciones 
extrauniversitarios. Desde nuestro campo de estudio, la comunicación, 
entendemos que es un desafío el trabajo con organizaciones porque las 
relaciones humanas son complejas pero ser heterogéneo y diversos en los 
puntos de vista es, a la larga, la fuente de valor más importante de este 
grupo de productores.

Bibliografía:
Cliche, P. (1992). El animador popular y su función educativa. Quito, Ecua-

dor.
Díaz Muñoz, G., González, J. S., González, L., (2023). Bitácora de mayo y 

junio (inédito). Córdoba, Argentina.
Díaz Muñoz, G., González, J. S., González, L., Ortíz, C (2023). La radio 

comunitaria (inédito). Córdoba, Argentina.
López Vigil, J. I. (2015). Pasión por la radio. Capacitación de capacitadores. 

Quito, Ecuador. Primera Edición.
Sanguinetti, S., Pereyra, M. (Comp. y Cola.) (2014). Extensión universita-

ria. Posición ideológica y decisión política, al servicio de la comunidad. 
Colección Vocación de Radio. Córdoba. Editorial Brujas.

Raynald, Pineault y Carole, Daveluy (1989). La planificación sanitaria (se-
gunda edición). España. La técnica del grupo nominal (pp 191-195). 

Rovere, M., (1993). Planificación estratégica de Recursos Humanos en salud. 
Washington, Estados Unidos. Capítulo II: La planificación estratégica 
(pp 13-23). Capítulo IV: Análisis de situación (pp 69-78). Investiga-
ción de problemas (pp 79-91). 



390

Anexo:
- Diario de Campo
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PROYECTO “DIAPASÓN”: BOLSITAS QUE 
NOS RE-SUENAN. CONCEPTOS HACIA 
UNA EXPERIENCIA INTEGRATIVA 
CON UNA ORQUESTA INFANTIL.

Programa Propale, FFyH-UNC
Coordinadora: Dra. Susana Gómez (Letras): susana.gomez@unc.edu.ar 

Diapasón fue concretado en 2022 como un espacio de lecturas 
e intercambios que busca habilitar el  acceso a la niñez participante de 
orquestas infantiles (en este caso de la Red SOIJAR) un conjunto de 
libros literarios destinados a la infancia y la adolescencia (LIJ). En sus 
años de trabajo continuo, el PROPALE ha reunido no sólo materiales 
sino que también ha generado estrategias de formación de recursos hu-
manos interdisciplinarios en proyectos extensionistas que aportan una 
mirada desde la carrera de Letras en el aprendizaje con otras artes y disci-
plinas (Psicología, Educación, Artes) en entornos comunitarios. En estos 
momentos, en que las modalidades virtuales y de pantallas invaden el 
espacio de lectura, en que poder ver y disfrutar de un libro álbum o una 
antología editado con cuidado es una excepción a la regla, el proyecto se 
orienta en la recuperación del vínculo –para el cual no hay antecedentes 
en la Argentina- entre la niñez y la literatura desde una experiencia estéti-
ca, a la par de aquella que se vive con un instrumento musical. Pensamos 
en la Literatura para la Infancia como una zona de la cultura, que dialoga 
y facilita a la niñez la oportunidad de aprender a traducir sus vivencias en 
lenguajes diferentes (música, artes performáticas, plástica, el cine) y que 
se sostiene en en un concepto de vínculo artístico con un instrumento 
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(estamos hablando de músicos de orquesta que estudian con instrumen-
tos en comodato de los cuales se hacen responsables y cuidan) en el cual 
el par- instrumento musical-libro funciona como un lazo virtuoso.  

La modalidad de trabajo en estos casos consiste en trazar con las 
instancias educativas (la Red de Orquestas infantiles) un diálogo centra-
do en la construcción colectiva de la oportunidad, a partir de lo cual se 
sostienen diversos modelos de inclusión de la niñez y adolescencia. La bi-
blioteca ambulante, los encuentros de animación a la lectura y de lectura 
libre crean un canal de transmisión en que estos libros se cogestionan con 
los docentes de música (en 2022 se trabajó con “iniciales” en el proceso 
de aprendizaje de un instrumento musical –especialmente cuerdas–), 
son prestados a domicilio en una población en la cual las complejidades 
socio-económicas dificultan la circulación de la cultura y la participación 
en la creación de sentidos sociales. En 2022 recuperamos un camino tra-
zado en 2019, suspendido por la pandemia, en el marco del quinquenio 
“Animar a leer con Artes” del Programa Propale (Programa en promo-
ción y Animación a la Lectura y a la escritura), fundado en 2004.

A la convocatoria de la Fundación Mediterránea respondimos aten-
diendo a los procesos de integración social y comunitaria que el sistema 
de orquestas infantiles desarrolla en el país, para radicar la formación de 
estudiantes y graduadxs de Letras en el aprendizaje en Promoción de la 
Lectura y en la gestión de acervos de LIJ, a partir de la idea de una escu-
cha recíproca de las artes: música y literatura. El contexto social en que se 
aborda la problemática del acceso a la cultura, así como el fortalecimien-
to de experiencias que devienen en una amplitud de sensibilidad artística 
y en la comprensión de la vivencia musical, funciona como un aliciente 
más en una zona de la ciudad de Córdoba muy postergada: abarca ba-
rrios periféricos que quedaron “atrapados” entre torres de edificios de 
“alta gama”, con sus procesos de desterritorialización provocando un di-
bujo desigual de oportunidades escolares y laborales para la familia. De 
este modo, la inserción de la Orquesta que se concentra en el Núcleo 
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Carlos Giraudo, en la escuela primaria Esteban Pizarro, de Barrio Las 
Palmas. Este año se comenzará en un núcleo creado en Villa Libertador.

La modalidad de trabajo implica que, para cada encuentro, se dise-
ñan acciones enmarcadas en las prácticas latinoamericanas en Animación 
a la Lectura, que ofrecen un espacio/tiempo de exploración y disfrute de 
libros literarios, produciendo conceptos fundamentales en la creación de 
formas lúdicas y experimentales de vincularse con los textos. El recorrido 
prosigue desde el libro a la propia vivencia social y generacional, habili-
tando lecturas y relecturas que hacen eco en el compartir con otros. Ha-
cia el final de los encuentros, lxs niñxs eligen e intercambian libros, que 
se llevarán a sus casas y luego, en el transcurso de un mes, intercambiarán 
con otrxs, multiplicando el acto de leer en múltiples voces.

La propuesta sigue coordenadas de CERLALC, de la Asociación 
Internacional de Editores Independientes1, y de la amplia experiencia en 
campañas de lectura que en sus casi veinte años de trabajo. esto es: diseño 
conceptual de acciones de lectura literaria, respetando su valor artístico, 
diseño de materiales y de modos de acceso al libro, intercambios interdis-
ciplinares (en este caso psicología, antropología y música), elaboración 
de criterios de conformación de corpus, pruebas piloto con indicadores 
observables y evaluación continua. Además, se trabaja pensando en una 
acción que de por sí es artística y que no se confunde con acciones esco-
lares de acreditación de conocimientos sino que se orientan al disfrute. 

Este concepto de “biblioteca móvil”, a diferencia de la Biblioteca Am-
bulante, implica un pequeño acervo de  alrededor de cincuenta libros dis-
tribuido en un dispositivo – la bolsa de libros- que permite la libre elección 
y el retiro a voluntad, acompañado de una bitácora donde plasmar dibujos, 
impresiones, ideas, escrituras. La posibilidad de llevar estas bolsas de libros 
supone que la población destinataria sea partícipe de su gestión: contarlos, 

1 En sus 80 recomendaciones y herramientas a favor de la bibliodiversidad: Si bien tiene 
sus años, muchas de ellas siguen vigentes https://www.alliance-editeurs.org/IMG/pdf/80_
recomendaciones_y_herramientas_a_favor_de_la_bibliodiversidad-2.pdf
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ver quién se lleva qué libro, anotar, hacer circular la bitácora, generar inter-
cambios, con la mediación de una persona adulta que esté con ellos habi-
tualmente, en este caso, lo profesores de cuerdas de la orquesta lector.2 De 
este modo, la cogestión habilita espacios libres de contacto y conversacio-
nes, de intercambios en que la mediadora –docente de instrumentos– hace 
ingresar esa vivencia de lectura a la formación de músicos “en orquesta”; es 
decir, a partir del compartir percepción y sensibilidades estéticas que inclu-
so quiebran la distribución (el reparto sensible, como plantea Ranciére)3 
del arte como un elemento más de la inserción cultural, así como de volver 
a esa experiencia lectora en un vector de expresión. 

De este modo, compartiremos en el Foro los resultados del Proyec-
to Diapasón, para dar a conocer la modalidad de trabajo integrativa de 
aprendizajes entre las instancias que compartieron el proyecto, así como 
el logro de los objetivos que nos planteáramos, esto es:  

• Constituir posibilidades concretas de potenciar a voluntarixs 
en el Propale como animadores a la lectura literaria, desde el 
aprendizaje colaborativo en terreno y en gestión de la circula-
ción de bienes culturales.

• Concretar experiencias interartísticas, camino a la innovación 
en Animación a la lectura.

• Dar inicio, relevar experiencia y sistematizar las intervenciones 
a fin de producir  nuevos conocimientos así como nuevos mo-
dos de intercambio de saberes y de prácticas entre la Universi-
dad y las comunidades.

Diapasón es un espacio de encuentro, con los textos y con los otros. 
La lectura compartida se vuelve semilla de nuevos viajes, de nuevas mane-
ras de percibir el mundo. Es espacio de crecimiento colectivo de encontrar-
se con los libros, para re encontrarse con el arte y con unx mismx.

2 Cerlalc: Metodología común para explorar y medir el comportamiento lector, Bogotá, 2011. en 
https://cerlalc.org/wp-content/uploads/publicaciones/olb/PUBLICACIONES_OLB_%20
Metodologia-comun-para-explorar-y-medir-el-comportamiento-lector_v1_010111.pdf
3 Ranciére, Jasques: El reparto de lo sensible. Estética y política. Prometeo, Bs As. 2014
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“CALEIDOSCOPIO VOCAL : AMPLIANDO LA 
MIRADA SOBRE LAS MÚLTIPLES POSIBILIDADES 
DE LA TÉCNICA VOCAL APLICADA A LA 
INTERPRETACIÓN MUSICAL Y EL DIÁLOGO 
PERMANENTE CON EL ACOMPAÑAMIENTO 
PIANÍSTICO EN AGRUPACIONES CORALES”.  

Eje temático:
Estrategias de intervención, la relación entre sujetos, territorios 
y políticas públicas. 
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• Ambiente, comunidad y prácticas sostenibles 
• Proyectos socio-comunitarios 
• Desarrollo local y regional 
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Resumen ampliado:
Objetivos

• Compartir y revalorizar  los saberes co-creados que emergieron 
del trabajo realizado con  el  proyecto de extensión “Caleidosco-
pio vocal” en el marco de las propuestas extensionistas organiza-
das por la  la FA / UNC durante el período 2021 / 2022 / 2023.

• Aportar a las reflexiones actuales acerca de las prácticas exten-
sionistas que se están realizando en el ámbito de las Universida-
des Nacionales, Provinciales y privadas de nuestro país. 

Marco Teórico
Desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes se han esta-

blecido ciertas perspectivas teóricas y lineamientos para entender y desa-
rrollar la actividad extensionista en el marco de dicha facultad. Los mismos 
parten del paradigma del diálogo de saberes, así como del reconocimiento 
del arte y la cultura como derecho humano fundamental. En consonancia 
con lo planteado, resulta fundamental reflexionar y tomar posiciones en 
relación al rol actual de la Universidad en la vinculación con la comunidad. 

Desde 2021 hasta la actualidad, el proyecto “Caleidoscopio vocal” 
desarrolló una intensa agenda de propuestas diseñadas con el objetivo de 
generar un espacio común de intercambio y construcción de conocimien-
tos, donde se priorizó la experimentación e investigación en torno a dos 
ejes:  la técnica vocal en sus múltiples dimensiones y la práctica musical de 
conjunto con acompañamiento de piano, ambos aplicados al canto coral. 
Estas dos áreas de conocimiento que se trabajan en profundidad en el ám-
bito académico, en cátedras universitarias de la FA / UNC,  están presentes 
en la mayoría de las prácticas corales de las agrupaciones de Córdoba. Sin 
embargo, más allá del ámbito universitario, pudimos observar la escasez de 
espacios organizados de reflexión, profundización y del establecimiento 
de ciertos acuerdos básicos que integren los aportes derivados de nuevas 
investigaciones científicas y pedagógicas en dichas áreas.
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Desde la mirada de la técnica vocal contemporánea, se observa un 
profundo interés en comprender los diversos parámetros relacionados a la 
técnica y entrenamiento,  integrando aportes de diversos campos de estu-
dio y disciplinas que hoy convergen para tener una visión más integral del 
canto. Tal como afirma Susana Caligaris, las nuevas pedagogías del canto 
tienden a considerar la disciplina como un “conocimiento integral del fe-
nómeno vocal, desde una perspectiva gestáltica, que proponga pensar el fe-
nómeno vocal como una totalidad significativa” (Susana Caligaris, 2014).

En nuestra provincia es notoria la vacancia de ámbitos de investi-
gación y profundización sobre estas áreas de conocimiento. Este diag-
nóstico compartido y articulado con reflexiones desarrolladas en el mar-
co de la Asociación de Directores de Coro de la República Argentina 
(ADICORA-Filial Córdoba) nos permite observar ciertas características 
comunes en la mayoría de las agrupaciones corales. En general, se observa 
una relevancia desplazada de la técnica vocal como así también la falta de 
ofertas formativas disponibles para los pianistas acompañantes, sabiendo 
que la demanda de esta profesión es muy significativa.

Desde 2013 existe la Lic. en Dirección Coral en un marco académi-
co superior dentro de la UNC, que aporta a la consolidación de una for-
mación sistemática de los directores de coro, ofreciendo una alternativa a 
la manera autodidacta e intuitiva en la cual se formaron las generaciones 
anteriores. Sin subestimar este estilo de formación, nos parece que la Lic. 
en Dirección Coral puede y debe ser un espacio fértil de construcción de 
conocimiento que articule y nutra a través de investigaciones y prácticas 
extensionistas la diversidad de saberes y prácticas que se desarrollan en 
este campo de conocimiento en el ámbito local,  aportando a los mismos 
desde el diálogo, la reflexión y la especificidad e identidad de la UNC. 

Por otra parte, la Facultad de Artes de la UNC ha incorporado en el 
Plan 2017 de la Licenciatura en Interpretación Instrumental la asignatu-
ra “Práctica de acompañamiento”, un espacio curricular específicamen-
te destinado a la formación del pianista acompañante. También dicha 
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facultad cuenta con una agrupación coral de larga trayectoria, compro-
metida con el fomento y desarrollo de prácticas corales favorables y en 
sintonía con las construcciones de conocimientos, investigación y diálo-
go en torno a estas áreas de conocimiento. Observamos como muy po-
sitivo y enriquecedor el trabajo mancomunado entre estos tres espacios 
(dos cátedras y coro) para el beneficio de la actividad coral hacia el inte-
rior y exterior de la UNC, así como para colaborar a la integración de las 
funciones sustantivas de la Universidad.

Metodología y estrategias de intervención
En 2021 de modo virtual (a causa de la pandemia) y desde 2022 

a 2023 de manera presencial, “Caleidoscopio Vocal” convocó a partici-
par de esta red de intercambio de saberes, por una parte a docentes y 
estudiantes vinculados a diferentes espacios de la UNC (Coro de la FA, 
cátedra de Técnica Vocal Básica y Cuidados de la Voz II, y Práctica de 
Acompañamiento ) y por otra parte se abrió la propuesta a la comunidad 
interesada en estas áreas de conocimiento. Las reflexiones y conclusiones 
a las que se arribaron fueron a la vez punto de partida de nuevos espacios 
de debate y construcción colectiva más amplios.

Se trabajó con diversas poblaciones, agrupaciones e instituciones 
realizando una convocatoria abierta a coros de la Provincia de Córdoba. 
También se implementaron diversas

estrategias para conocer las necesidades e intereses de los participan-
tes, para definir los contenidos que se abordarían. A lo largo de estos 
años se consolidó una red de intercambio que se ha retroalimentado, ex-
pandido y se mantiene viva actualmente. La construcción de estrategias 
de intervención resultó un gran desafío a la hora de generar vínculos y 
propuestas que articulen y respondan a la amplia heterogeneidad de los 
actores participantes. 

Los estudiantes de las cátedras participaron realizando observacio-
nes de campo, planificando los encuentros con los coros intervinientes 
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(y luego ejecutandolas), en reuniones de cátedra con finalidad reflexiva 
y organizativa, en diálogos entre pares y en la etapa posterior de eva-
luación a partir de una experiencia viva y concreta en territorio. La 
continuidad del proyecto permitió recoger numerosas experiencias a 
través de varias  actividades que se plantearon como prácticas profesio-
nalizantes de los estudiantes universitarios, destacando la importancia 
de la cátedra como espacio de experimentación para el reconocimien-
to y resolución de problemáticas que emergen en las prácticas vocales 
cotidianas de un coro. Estas prácticas profesionalizantes pudieron ser 
enmarcadas y acreditadas  a través del Programa de Compromiso So-
cial Estudiantil UNC. 

En todas las actividades propuestas se revalorizó el rol de estudiante 
y/o coreuta como constructor y colaborador, apelando a su responsa-
bilidad y protagonismo en relación a la comunidad de la que es parte, 
ejerciendo acciones que lo enfrentan (y a la vez generan) una realidad 
intelectual, emocional y social que emerge de la convivencia entre los su-
jetos. En esta línea retomamos las palabras de John-Steiner y Mahn, que 
afirman que “el conocimiento no es un objeto o un objetivo finito sino 
una acción o un proceso de construcción social y situada, que parte de la 
interacción. El proceso de conocer, entonces, se concibe y se explica en 
función de su carácter funcional, distribuido, contextualizado e interac-
tivo”. ( John Steiner y Mahn, 1996).

Entre las propuestas realizadas podemos mencionar conversatorios 
abiertos a la comunidad, charla taller sobre fisiología y técnica vocal para 
coreutas, propuestas de entrenamiento  vocal y acompañamiento pianís-
tico, trabajo vocal y de interpretación de obras individuales y de conjun-
to, entre otras. 

El trabajo realizado está plasmado en registro audiovisual y en 
las bitácoras de estudiantes con material teórico y práctico retoman-
do los conocimientos y reflexiones recuperando las distintas voces de 
los participantes.
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Actores involucrados
Caleidoscopio Vocal propició la vinculación entre las siguientes 

instituciones y actores:  ADICORA, Coro de la Mutual del MAS, Mu-
nicipalidad de Córdoba, Radio Nacional, Coro Municipal de Córdoba,  
el Centro Cultural UNC / Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía, Coral 
Piedras Moras, Coro Feminista Luna Verde, Coro Cuerpo Celeste, Coro 
Municipal de Villa Ascasubi, Coro para la Libertad, Urdimbre Coral, 
Coro de la Facultad de Artes de la UNC (que participó como actor im-
pulsor del proyecto y a la vez destinatario), Coro Las Pequeñas Voces, 
Coro JUBINAR, entre otros. También participaron diversos profesio-
nales destacados que compartieron sus saberes en conversatorios, mas-
terclasses y charlas-taller. 

Conclusiones
El proyecto tuvo un alcance muy amplio en cuanto a la vastedad de 

espacios y actores involucrados. Esto fue posible en gran medida por la 
consolidación de un grupo de trabajo de coordinación diverso, que fun-
cionó de manera armónica y que pudo co-crear recuperando la riqueza 
y potencia de cada espacio. Tuvimos numerosas instancias de trabajo ar-
ticulado, donde fluyó la escucha, la flexibilidad, la voluntad de concretar 
las ideas y lugar para la particularidad y especialidad de cada coro y cada 
estudiante, respetando y valorando la identidad individual que nutrió y 
enriqueció los procesos y resultados.

Por otra parte, el proyecto posibilitó una genuina apertura y diá-
logo con gran cantidad de prácticas profesionales y vocacionales que se 
realiza actualmente en Córdoba. Esto contribuyó al cumplimiento de 
uno de los objetivos fundamentales del proyecto, que tuvo que ver con la 
generación de una red de intercambio de saberes dinámica conformada 
por actores de la Facultad de Artes (en una postura abierta, dialogante y 
receptiva) y de artistas diversos de la comunidad cordobesa.
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de la Universidad Nacional de San Luis. Este lleva un año de ejecución 
y desde su inicio busca abordar la problemática de la seguridad alimen-
taria en los alimentos ofrecidos por el Colegio N° 14 Dr. Luis A. Luco 
(conocida también como Escuela Agraria) en las denominadas ferias, 
particularmente en lo que respecta a dulces y conservas vegetales. Así, y 
basados en la articulación y vinculación de la Universidad con institucio-
nes de educación media y la comunidad en general, procuramos trabajar 
en mejorar la calidad de vida de la comunidad a través de un enfoque 
microbiológico, en lo que respecta a la seguridad alimentaria y al sistema 
económico-productivo mediante la asistencia, asesoramiento y capacita-
ción de estudiantes de 6to año de dicho establecimiento. Esta institución 
de educación media posee un perfil agrotécnico y persigue como objetivo 
la formación de estudiantes en el campo agroalimentario, otorgando a 
sus estudiantes el título de técnico en producción agropecuaria y permi-
tiéndoles así desarrollar oficios vinculados con el agro y la producción de 
agroalimentos. Particularmente, en los cursos de los últimos años del es-
pacio curricular, los alumnos aprenden a producir y elaborar alimentos 
tanto de origen vegetal como animal, entre ellos dulces y conservas, que 
luego comercializan en las ferias de la ciudad.

En relación a dulces y conservas, desde la asignatura Industrializa-
ción se enseñan las técnicas de realización de estos productos a través de 
prácticas que incluyen no solo conocer el protocolo para su elaboración 
sino el proceso de producción a pequeña escala. Uno de los propósitos 
de esta asignatura es poder brindar herramientas a los estudiantes referi-
das a la puesta a punto de un emprendimiento alimenticio. Al inicio del 
trabajo con los estudiantes, realizamos una serie de encuestas de opción 
múltiple con el objeto de indagar sobre los conocimientos en materia de 
higiene y seguridad microbiológica. Así, pudimos comprobar que la to-
talidad de los encuestados tiene experiencia en la elaboración de al menos 
dulces o conservas, tanto en su casa como en el establecimiento educati-
vo, y considera que aprender a procesar los alimentos para conservar sus 
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valores nutricionales es un conocimiento útil. En relación a las pregun-
tas acerca de seguridad microbiólogica, la gran mayoría de los estudian-
tes (90%) reconoce a los alimentos que favorecen la multiplicación de 
microorganismos, la importancia del control de plagas en un estableci-
miento de preparación de alimentos (95%), como así también las posi-
bles causas de intoxicaciones alimentarias (98%) y la diferencias entre un 
detergente y un agente desinfectante (80%). No obstante, a la hora de re-
conocer las condiciones que necesitan las bacterias para multiplicarse, el 
84% de los estudiantes no reconoció que el tiempo, el calor y la humedad 
resultan variables clave en el proceso. A su vez, y aunque la mayoría de los 
estudiantes (60%) supo asociar correctamente al patógeno Escherichia 
coli con la contaminación de carnes y aguas, muy pocos lograron identi-
ficar a Clostridium botulinum como patógeno causante de enfermedades 
relacionadas a alimentos (14%) y solo un estudiante lo relacionó como 
causal de botulismo. Estos hallazgos resultaron muy relevantes a la hora 
de asociarlos con el hecho que el 73% de los estudiantes mencionó reali-
zar conservas tanto en el establecimiento educativo como en sus hogares. 
Por este motivo, y considerando nuestro objetivo extensionista de asistir 
de manera técnica en el aspecto microbiológico y bromatológico en la 
elaboración y producción de dulces y conservas vegetales que luego co-
mercializan en ferias locales, este relevamiento de información resultó 
muy valioso a la hora de detectar cuestiones a abordar desde la relevancia 
y necesidades reales que demandan los estudiantes. Por consiguiente, nos 
encontramos frente a una realidad que evidentemente conocíamos su-
perficialmente a la hora de plantear el proyecto y que nos condujo a una 
reflexión acerca de los verdaderos problemas que estaban presentes en ese 
grupo de estudiantes. 

La extensión universitaria forma uno de los pilares básicos en el mo-
delo de una universidad democrática y comprometida socialmente (Me-
nendez, 2011). En esta actividad extensionista es en donde se colabora 
en la ejecución de propuestas que fomentan el desarrollo local y buscan 
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la equidad social, en pos de una mejor calidad de vida (Delgado, 2013). 
La extensión desde la perspectiva docente fomenta la cohesión entre la 
universidad y la sociedad, y, como en el caso de este proyecto, genera un 
territorio en donde compiten los saberes que provienen desde el ámbito 
académico y los que poseen los actores sociales a la hora de analizar y 
abordar situaciones problemáticas (Menendez, 2011). Y así es como se 
construye un espacio de interacción en el que intervienen diversos acto-
res sociales que difieren entre sí, siendo cada uno de ellos necesario por 
sus aportes específicos o bien por su capacidad de proteger su viabilidad 
y éxito. El hecho de comprometer de forma efectiva a los actores que con-
trolan algunos de los aportes clave del proyecto, ya sean recursos o capa-
cidades, implica que estos no sean meros receptores de órdenes sino que 
tengan una participación activa en el proyecto mediante negociaciones y 
el desarrollo de espacio de consensos. De esta manera pueden demostrar 
su voluntad para poner de manifiesto sus aportes al proyecto en la canti-
dad, calidad y tiempos solicitados. La comunicación fluida y constante 
entre los actores sociales es una forma efectiva para lograr los aportes que 
se requieren para lograr resultados deseados (Rovirosa, 2014).

En conclusión, la retroalimentación escuela-universidad que se 
dio desde esta actividad de extensión propició evidenciar un panorama 
de necesidades que requieren un abordaje integral desde el rol acadé-
mico y docente universitario. Así, a través del contacto reflexivo con la 
realidad, nuestra actividad extensionista, que desde un principio buscó 
fortalecer su compromiso transformador, tuvo que orientarse para op-
timizar los recursos destinados en pos de atender las auténticas deman-
das de la sociedad. 
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Objetivos Generales:

• Proponer la inclusión del Yoga como sistema filosófico y disci-
plinar aplicado a entornos educativos escolares, desarrollando 
procesos de promoción del bienestar físico y emocional, que 
aporten al desempeño y a la educación integral de los/las estu-
diantes y la comunidad.

“YOGA EN LA ESCUELA. UNA EXPERIENCIA 
EN LA CIUDAD DE ROSARIO”



421

Objetivos Específicos 
• Generar espacios que permitan a los estudiantes abordar diver-

sas dimensiones de su desarrollo, incluyendo valores y funda-
mentos de la vida ética, técnicas y prácticas posturales, de respi-
ración, de concentración y de meditación. 

• Desarrollar procesos de promoción del bienestar físico, desa-
rrollo emocional y desempeño escolar de los estudiantes.

• Formar al personal docente con herramientas teóricas y recur-
sos prácticos para incluir en sus propuestas pedagógicas.

Fundamentos teóricos:
A dos décadas de haber ingresado en el siglo XXI, nuestra sociedad 

atraviesa profundos cambios y desafíos, que nos llevan a interpelar las 
formas y modos tradicionales de educar. En el eje de esta problemática 
cobra protagonismo la reconsideración de las propuestas educativas, en 
un mundo que demanda estrategias integrales para el trabajo y la comu-
nidad (Harari, 2022). 

Si bien la enseñanza de contenidos y habilidades que la escuela 
propone son importantes, creemos que una formación integral puede 
aportar herramientas para enseñar a vivir y afrontar los problemas funda-
mentales y globales del ser humano. El sistema educativo actual, asenta-
do en el paradigma racional, objetivo y enciclopédico de la Modernidad 
presenta una concepción estrecha de educación, que da una mayor prio-
ridad al aspecto cognitivo de la enseñanza y del aprendizaje.

Una concepción integral, en cambio, no se limita solamente a aquel, 
sino que considera al ser humano en todas sus dimensiones: física, ener-
gética, emocional, mental, social y espiritual. Una educación vivencial y 
holística, en el marco de un paradigma más amplio, brinda la posibilidad 
de educar a un ser humano perteneciente a una ciudadanía planetaria, 
para una vida con sentido, constructiva y feliz.  
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El Programa Yoga en las Escuelas se basa tanto en el aspecto prácti-
co como teórico-metafísico del Yoga. En este sentido, se lo concibe como 
un sistema filosófico perenne y de consecuencias prácticas, además de una 
serie de posturas físicas. En este sentido, el Yoga abre las puertas a una 
profunda cosmovisión, enraizada en una de las tradiciones espirituales 
y metafísicas más antiguas de la humanidad y asentada en la armonía y 
unidad del ser humano con la dimensión trascendente de la existencia.

Tradicionalmente, la enseñanza del Yoga se transmitía mediante 
la relación maestro-alumno. Hoy día, esta sabiduría inmemorial ha co-
menzado a difundirse mundialmente en investigaciones y programas 
actuales, así como en programas y proyectos educativos como el que se 
presenta en esta oportunidad.

En este marco, el Programa de Yoga en las Escuelas proporciona re-
cursos inestimables para acompañar a los alumnos y alumnas en su edu-
cación, mediante la realización de prácticas que aporten a las múltiples 
dimensiones que hacen al bienestar y a un desarrollo sano.

Variadas investigaciones ofrecen datos actuales sobre el impacto 
de la inclusión de esta disciplina en las aulas, arrojando resultados en 
los procesos académicos, con consecuencias significativas tanto en tér-
minos de buen desempeño personal como comunitario (Butzer et al., 
2016; Ferreira-Vorkapic et al., 2015; Hagins and Rundle, 2016; Khalsa 
& Butzer, 2016; Kautz & Sharma, 2009; Serwacki & Cook-Cottone, 
2012; Wang & Hagins, 2016; Zenner et al., 2014). También se asevera 
que el Yoga aparece como una estrategia eficaz para facilitar el aprendi-
zaje, propiciando un buen clima de convivencia en el aula y aportando a 
la construcción del conocimiento. 

Debido a la creciente demanda de promover en los estudiantes el 
desarrollo y la autorregulación de las emociones, como la ira y el control 
de los impulsos reactivos, se valora la integración del Yoga en el aula, ge-
nerando resultados significativos (Khalsa & Butzer, 2016). Otros autores 
observan que el mismo provee a los estudiantes de formas saludables de 
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expresión, equilibrio y autorregulación de sus emociones y conducta, 
siendo evaluado como un enfoque pedagógico eficaz para aumentar la 
atención, la regulación emocional y los comportamientos positivos de 
los estudiantes en la escuela (Daly et al., 2015; Razza et al., 2013). 

Metodología / estrategias de intervención: 
En 2017, la Tecnicatura Universitaria en Yoga y Salud Integral co-

menzó a impartir clases semanales de yoga a los alumnos de primer año 
de la escuela secundaria de Rosario “Leonardo Da Vinci”, coordinadas 
por profesores y estudiantes avanzados de la carrera. Luego de presentar 
la propuesta a los padres y madres con gran aceptación, se relevó el cono-
cimiento de los alumnos sobre esta práctica y sus beneficios. Durante el 
dictado se realizaron observaciones de campo, en conjunto con el perso-
nal directivo de la escuela. En función de este primer año de experiencia, 
se introdujeron algunos cambios en la implementación para el primer 
cuatrimestre de 2018, en cuanto al horario de cursado y a los contenidos 
y la modalidad de trabajo en el aula.

Después de un año y medio de trabajo en conjunto, ambas institu-
ciones presentaron un Programa Integral de Yoga en la Escuela, enmar-
cado tanto en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la escuela con 
la aprobación del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, 
como en un Proyecto de Investigación de Cátedra (PIC) de la Universi-
dad del Gran Rosario. 

A partir del segundo cuatrimestre de 2018, y teniendo en cuenta la 
experiencia adquirida, se ofrecieron clases de yoga dictadas una vez por 
semana por profesores y estudiantes de la Tecnicatura a 25 alumnos de 
primer año “B”. Durante las mismas se practicaron técnicas derivadas 
del yoga, como posturas (asanas), respiración (pranayama), de relajación 
(savasana), de concentración (dharana) e introspección (prathyahara) 
que, practicadas de manera continua y sostenida en el tiempo por los 
alumnos, los condujeran a conectarse con su cuerpo y a reconocer su 
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interioridad, propiciando estados de armonía y bienestar, tanto en el es-
pacio áulico como en su vida diaria.

Con el objeto de complementar lo abordado durante la clase se-
manal de yoga, se ofreció un “Taller de técnicas de yoga en el aula” a los 
profesores de las asignaturas Matemática, Música y Formación Ética y 
Ciudadana, para que pudieran aplicarlas en clase con este mismo grupo 
de alumnos y alumnas. Durante el taller se brindaron técnicas de res-
piración, orientadas a promover la atención y la quietud en el espacio 
áulico y conocimientos acerca de la cosmovisión que presenta esta disci-
plina. Para abordar el efecto de estas prácticas en el aprendizaje integral 
de los alumnos y alumnas, se registró su impacto mediante: entrevistas 
en profundidad a profesores (Formación Ética y Ciudadana, Educación 
Física, Matemática y Música) y a la directora y vicedirectora de la escue-
la que participaron en el proyecto; estadísticas de rendimiento escolar 
brindadas por la institución educativa; y cuestionarios administrados a 
los propios estudiantes y a sus familias con preguntas cerradas y abiertas.

Actores involucrados en el proceso: 
Alumnos/as, padres y madres, docentes y directivos de la Escuela 

Secundaria “Leonardo Da Vinci”. Profesores, estudiantes avanzados y 
graduados/as y directivos de la Tecnicatura en Yoga y Salud Integral.

Conclusiones o resultados logrados:
Con el objetivo de evaluar sus beneficios científicamente, desde la 

Universidad se desarrolló paralelamente un Proyecto de Investigación de 
Cátedra (PIC) en la escuela sobre el programa. Los resultados obtenidos 
fueron comunicados en el artículo científico “Yoga en la escuela. Una expe-
riencia en la ciudad de Rosario”, publicado en la Revista Praxis Educativa. 

Esta investigación detectó mejoras en todas las dimensiones eva-
luadas, tanto en el bienestar personal de las y los alumnos, como en su 
desarrollo emocional y su desempeño académico. También se observó 
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que tanto alumnos/as, como docentes, directivos, padres y madres ma-
nifestaron una muy buena acogida de la experiencia. A pedido de los 
directivos, el Programa Yoga en las Escuelas fue ampliado actualmente 
para poder ofrecerlo también en otros cursos, además de haber sido so-
licitada su continuidad en el curso piloto inicial de la institución. Al día 
de la fecha, el mismo se ha extendido, con adaptaciones, también a otras 
instituciones, como la escuela Raúl Arino (Funes- Prov. Santa Fe). 

A principios de este año, a partir de la elaboración del proyecto so-
bre Meditación en la escuela primaria, en el marco de la asignatura de Se-
minario Final Integrador,  Lautaro Gobbi, egresado de la Tecnicatura y 
docente de música de la escuela Juan Bautista Alberdi N° 243 de la locali-
dad de Totoras, Provincia de Santa Fe, por iniciativa propia y el apoyo de 
las autoridades de la escuela, comenzó a dar clases de yoga a los niños/as 
de quinto y séptimo grado de dicha institución. Al ser un proyecto que 
comienza recién a implementarse, aún no contamos con resultados eva-
luables. Sin embargo, el docente observa que la práctica es bien recibida 
por sus alumnos/as. Acompañando desde lo institucional esta iniciativa, 
se presentó ante el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe 
el trámite correspondiente para que se reconozcan las competencias del 
título en la carrera docente.  

Asimismo, a partir de la experiencia en la implementación de este 
programa y de su consecuente investigación, desde la Tecnicatura se ha 
diseñado una propuesta de Formación Continua denominada: “Diplo-
matura Educación y Espiritualidad - El camino el Yoga en proyectos edu-
cativos” para desarrollarse el año entrante.
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Resumen ampliado:
El presente trabajo aborda las actividades realizadas durante el primer 

año de intervención en la comunidad de Puesto Viejo – Colonia Caroya, 
en el marco del proyecto de extensión “Cultivando nuestro compromiso 
con la sociedad: Pequeños Productores de Higuera”. Dicho proyecto está 
financiado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad 
Nacional de Córdoba (SEU-UNC) en la convocatoria de 2022.
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El rol de los extensionistas resulta crucial al facilitar la conexión 
entre la comunidad de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y 
la sociedad en general. Como profesionales dedicados a la extensión, la 
tarea principal es llevar el conocimiento generado en estas instituciones 
a la comunidad y, a su vez, recopilar los saberes y necesidades de la co-
munidad para enriquecer la labor académica y científica. Esto incluye 
la preservación de las costumbres y saberes culturales del territorio de 
trabajo con el fin de promover y revalorizar estos elementos. Además, se 
ha otorgado primacía a la conexión entre el conocimiento y la actividad 
universitaria con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el 
fin de robustecer el compromiso y la responsabilidad en los proyectos 
emprendidos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA).

Aunque el cultivo de la higuera es una tradición arraigada en la 
zona de Puesto Viejo, Colonia Caroya, en los últimos años las generacio-
nes mayores son las que mantienen las producciones familiares, mientras 
que los jóvenes muestran un interés limitado. La intervención en este 
territorio tenía como objetivo revitalizar la producción frutícola y des-
pertar el interés de los niños por el cultivo de la higuera, que es una parte 
fundamental del acervo tradicional de esa población.

Dentro de este contexto, se llevaron a cabo jornadas de intercambio 
de vivencias relacionadas con la higuera y su producción. Para ello, se 
organizaron cuatro sesiones en la Escuela Primaria Mariano Moreno de 
Puesto Viejo, con estudiantes de 4°, 5° y 6° grado, que participaron en las 
actividades durante las jornadas extendidas.

El objetivo principal de estas jornadas es, en primer lugar, permitir 
que los alumnos conozcan a los docentes de la FCA UNC y descubran 
cómo estos realizan diversas actividades en cuanto a docencia, investiga-
ción y extensión. En segundo lugar, se busca dialogar con los alumnos 
acerca de las actividades que realizan en sus hogares en relación con la 
producción de higos y explorar las experiencias que comparten con sus 
familias en torno a la producción de esta fruta.
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En el primer encuentro, el equipo se presentó y consultó a los es-
tudiantes si estaban familiarizados con la Universidad, particularmente 
con la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Algunos respondieron afir-
mativamente, mientras que otros mencionaron conocer otras carreras 
de la UNC. A continuación, la maestra compartió las actividades que 
habían llevado a cabo y se presentaron tres videos que evidenciaban lo 
que se había realizado durante la primera etapa del año. En estos videos 
se exploró el trabajo con diferentes sustratos para el cultivo de plantas, 
como arena, arcilla y limo; se destacó la importancia del lombricompues-
to en la nutrición de las plantas. En otro video, se mostró la construcción 
de un almácigo de plantas nativas, incluido el proceso pregerminativo 
de escarificación con agua caliente. En el tercer video, se observó cómo 
los pequeños recolectaron partes de plantas para construir un herbario 
y cómo buscaron información en diversas fuentes para identificar cada 
ejemplar que encontraron en su entorno.

Luego se habló sobre lo que habían aprendido en clase, resaltando 
la importancia de las plantas y su papel en la producción de alimentos 
para nosotros. Se discutió la construcción del herbario, la clasificación 
de las plantas y las características morfológicas de sus hojas. Se subrayó 
la relevancia de esta clasificación en el estudio de las plantas. Finalmente, 
se les preguntó a los alumnos si conocían la producción de higos y cómo 
se cosechaban. En ese momento, un alumno compartió que se levantaba 
temprano con su “Nono” para recoger higos antes del amanecer y que 
su “Nona” los usaba para hacer dulce. Otro niño contó que ayudaba a 
su papá a recolectar higos para entregarlos al mediodía. Un estudiante 
mencionó que una vez la planta lo “flechó”, mientras que otro preguntó 
por qué ocurría esto en la higuera.

Después, las maestras y los estudiantes mostraron a los extensio-
nistas el área donde se llevaría a cabo la propagación de higueras en el 
establecimiento. Observaron los elementos necesarios para realizar la ac-
tividad de propagación por estacas.
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En el segundo encuentro, se centraron en la propagación de estacas 
de higueras en el centro educativo. Junto a los estudiantes, se consensuó 
-en base a lo aprendido en clases- cuál era el mejor sustrato para enraizar; 
luego, se preparó el sustrato para el enraizamiento, se llenaron envases 
reciclados, se plantaron los esquejes y se acondicionó el área donde se 
resguardarían las plantas. Además, se indicó a estudiantes y docentes 
como deberían ser los riegos de las macetas. Estas acciones tienen como 
objetivo que los alumnos adquieran habilidades para propagar vegetati-
vamente las higueras, con la intención de revalorizar la producción de 
higos, que es de gran importancia a nivel sociocultural en esa zona de 
Colonia Caroya.

En otro momento de intervención con la comunidad educativa, el 
grupo de trabajo realizó una actividad didáctica con los estudiantes so-
bre la importancia del consumo de fruta. Durante la clase, los alumnos 
participaron en juegos y actividades de reconocimiento que destacaban 
las contribuciones de diferentes frutas a nuestra alimentación, haciendo 
especial hincapié en las propiedades poco conocidas del higo fresco.

En una última intervención con los estudiantes, retomamos los 
conocimientos previos y los reforzamos con información teórica sobre 
la higuera y su cultivo. También recordamos las actividades realizadas 
durante los encuentros anteriores, como la multiplicación de estacas de 
higuera, la preparación del sustrato para el riego, así como los cuidados 
necesarios durante el enraizamiento. Además, se abordó la importancia 
de la higuera en Puesto Viejo y la necesidad de preservar el acervo cultural 
de la localidad y sus familias.

Fue una experiencia muy enriquecedora en términos de retroalimen-
tación entre los docentes de la FCA UNC y los alumnos y docentes de 
este Centro Educativo. Se creó un valioso espacio de intercambio de cono-
cimientos. Los docentes extensionistas pudimos descubrir las costumbres 
relacionadas con la producción de higos que tienen las familias de Colonia 
Caroya, costumbres que se transmiten de generación en generación y que 
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están en riesgo de desaparecer. También se resaltó la importancia de pre-
servar este acervo cultural tan característico de las familias.

Por otro lado, los estudiantes y docentes lograron entender que la 
Universidad es parte integral de la sociedad. Comprendieron que los do-
centes son individuos cuya labor principal es enseñar, investigar y trans-
mitir conocimiento. Para lograrlo, es esencial estar inmersos en la socie-
dad, en lugar de estar desconectados de ella.



432
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Estrategias de intervención, la relación entre sujetos, territorios 
y políticas públicas.
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Resumen ampliado:
Aprendiendo a envejecer con salud

La vida del hombre se ha ido prolongando en años y el envejeci-
miento es uno de los cambios de la estructura de la población mundial. 
Esta realidad trae variaciones en el perfil de patologías, como un aumento 
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en la prevalencia de las enfermedades crónicas y de los niveles de disca-
pacidad. Dicha situación afecta en las estructuras sociales, económicas, 
políticas y culturales de la sociedad y demanda acciones que respondan a 
las nuevas necesidades (Naciones Unidas). 

Por otra parte, la odontología tiene la capacidad de impactar sobre 
las personas mayores, en diálogo profundo en su devenir más cotidiano, 
con acciones que contribuyan a mantener a los individuos libres de dolor 
e infección y conservar la dentición. 

Al existir cada día mayor cultura en la población sobre temas de 
salud, son más las personas que creen en la importancia de una adecua-
da salud buco dental, así como los beneficios de su logro y manteni-
miento (OPS). 

La salud bucal está relacionada con la salud general, ya que la mala 
higiene de la boca y de las prótesis dentales no solamente es un factor de 
riesgo de las enfermedades odontológicas, sino de las infecciones sistémi-
cas, como las neumónicas (Isla, 2012; Franco-Giraldo, 2021). 

En Argentina se aprueba en 2017 la  Ley Nacional N° 27.360, que 
ratifica la Convención Interamericana sobre la Protección de los Dere-
chos Humanos de las Personas Mayores, aprobada en 2015.

En Córdoba, la Secretaría de Políticas para las Personas Mayores del 
Ministerio de Desarrollo Social respalda este cambio de paradigma con 
el “Plan Córdoba Mayor”, que garantiza el pleno goce de los derechos de 
las personas mayores a través de una respuesta integral. 

La Convección, en su Art. N° 19, resalta el derecho a la salud en las 
personas mayores. Siendo la salud bucal un aspecto relevante cuyo fin es 
promover una mejor calidad de vida.

Desde 2017, el Instituto Provincial de Odontología del Ministerio 
de Salud de Córdoba   junto con la Secretaría de Políticas para Perso-
nas Mayores del Ministerio de Desarrollo de Córdoba desarrollan un 
programa llamado “Los Mayores Sonríen”, cuya principal finalidad es 
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garantizar el derecho a la salud bucal y promoción de la alimentación 
saludable de las personas mayores.

En 2023 se puso en marcha a través de la Facultad de Odontología 
el proyecto de extensión “Aprendiendo a Envejecer con Salud”, partici-
pando en el “Plan Córdoba Mayor”. Este plan se implementa en Cen-
tros Integrales (espacios de encuentro) para personas mayores a partir 
de los 60 años.

A estos centros asisten personas en situación de vulnerabilidad so-
cial. Participan de actividades socioeducativas y son titulares de derecho 
de la prestación alimentaria que allí se brinda (copa de leche y almuerzo) 
nutricionalmente diseñada. 

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que la extensión univer-
sitaria es una de las tres funciones sustantivas de la Universidad (junto a 
la investigación y la docencia) y tiene como objetivo promover el desa-
rrollo cultural de la comunidad, este proyecto de extensión se presenta 
como una oportunidad que brinda estrategias y técnicas alternativas para 
la promoción y conservación de la salud integral y bucodental y la pre-
vención; además de posibilitar el diálogo e intercambio de saberes, que 
involucra distintos actores y generaciones.

El objetivo del proyecto es contribuir a mejorar la calidad de vida 
de las personas que asisten a los Centros Integrales para Personas Mayo-
res de la Provincia de Córdoba, a través de acciones de promoción, pre-
vención y recuperación de la salud bucal. Por otra parte, permite forta-
lecer el vínculo Universidad - sociedad civil - sector público, articulando 
los intereses de las partes y concretando acciones específicas en territorio 
que satisfagan las demandas particulares de la población.

Los destinatarios son personas adultas/os mayores (aproximada-
mente 450 personas) que usan los servicios de seis centros de atención 
seleccionados en la ciudad de Córdoba; referentes de los centros y las 
familias de las personas mayores y las comunidades que quieran partici-
par. Los centros fueron seleccionados para la intervención extensionista 
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en base a criterios de ubicación territorial, perfil de los referentes de los 
centros e infraestructura.

El equipo extensionista está integrado por docentes de la Facul-
tad de Odontología de la UNC, estudiantes en el marco del programa 
de Compromiso Social Estudiantil, odontólogos del Instituto Provincial 
de Odontología del Ministerio de Salud y licenciadas en nutrición de la 
Secretaría de Políticas para las Personas Mayores del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Provincia de Córdoba. 

Las actividades responden a una orientación comunitaria, así 
como al diagnóstico y tienen una proyección participativa. Integran en 
sus acciones metodologías expresivas-creativas para el abordaje de grupos 
y poblaciones en contextos vulnerables.

Se describen a continuación algunas de las estrategias de interven-
ción extensionista seleccionadas en sus aspectos generales y centrales:

• Reuniones y acuerdos intersectoriales e interministeriales.
• Diseño, ejecución y evaluación de encuentros y/o talleres con 

diferentes actividades.
• “Reuniones/encuentros amigables” en cada centro.
• Diagnóstico, derivación oportuna y tratamiento de problemas 

detectados.
• Registro visual del proceso de intervención en los Centros In-

tegrales.
•  “Fiesta de las Personas Mayores”: encuentro entre asistentes a 

los Centros a modo de cierre del proyecto.

El equipo trabaja en los siguientes tópicos: 
• Cuidados progresivos: asistencia odontológica y alimentación 

y nutrición saludable. 
• Participación, empoderamiento e inclusión comunitaria, enfo-

cándonos (con la inclusión de los estudiantes) en el intercambio 
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de prácticas y saberes entre personas mayores y jóvenes, revalori-
zando la experiencia, el esfuerzo y las habilidades que se produ-
cen en el intercambio de experiencias intergeneracionales.

• Capacitación, formación gerontológica y vinculación institu-
cional, basadas en la educación de cuidados de salud bucal. 

Se realiza el monitoreo mensual de las actividades programadas, a 
los fines de poder corroborar si las mismas se han logrado llevar a cabo 
y/o poder realizar correcciones sobre la marcha.

Los logros que se esperan obtener en relación a los objetivos y ac-
tividades planteadas se prefiguran como un proceso gradual de interven-
ción, que al final de los dos años de implementación deje huella en la 
difusión y apropiación de hábitos saludables para el cuidado de la salud 
bucal, no como declamación sino como conjunto de estrategias que lo 
pongan en práctica en comunidades con vulnerabilidad social.

Otro impacto que busca el proyecto al finalizar es visibilizar la 
necesidad de atención odontológica, coordinándose con instituciones 
odontológicas, dejando capacidades organizadas en las comunidades, 
circuitos de acción y estrategias posibles en cada centro de atención, y 
mecanismos de comunicación e interconsultas sistémicas entre las tra-
mas visibilizadas y algunas esferas de decisiones político-institucionales 
de la gestión estatal del Plan.

Dentro de los principales resultados esperados, destacamos: 
• Fomentar desde los centros de atención, canales de informa-

ción y aportar bancos de recursos elaborados para la resolución 
de los problemas dentales.

• Empoderar a las personas mayores como protagonista de su 
cuidado bucal, a nivel del autoexamen, como así también en el 
reconocimiento de sus derechos por parte de las redes de aten-
ción odontológica. 
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• Brindar información a las personas mayores y referentes de los 
centros de atención del Programa.

• Implementar tareas de prevención y promoción integral me-
diante metodologías expresivo-creativas. 

• Generar el compromiso político–institucional de replicar la ex-
periencia en otros centros del programa provincial.

• Fortalecer el vínculo entre la Universidad, las instituciones del 
medio y la comunidad donde se desarrolla el proyecto.

Los indicadores usados para medir el cumplimiento de las 
metas propuestas son de tipo cuantitativo:  

• Indicador: total de personas mayores que participan al taller/ 
total de  personas mayores que asisten regularmente al centro. 

• Meta: que participe el 60% de las personas mayores que asisten 
a los centros dependientes del Ministerio de desarrollo Social. 

Como conclusión, se espera que este proyecto: 
• Vincule diferentes actores, que aportan saberes, experiencias y 

recursos a la hora de asistir en salud a las personas en su proceso 
de envejecimiento. 

• Pueda priorizar la comunicación intergeneracional, escucha 
activa y empatía al incorporar los alumnos en el proyecto, en el 
marco del compromiso estudiantil. 

Bibliografía:
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Resumen ampliado:
Hace unos años en Córdoba –más precisamente entre 2011 y 2014- 

se llevó a cabo un proceso de diagnóstico participativo de la situación de 
la niñez y la adolescencia en la ciudad capital de la provincia. Este proceso, 
ordenado en el texto de la Ordenanza 11618/2009 de Creación del Con-
sejo Municipal de Niñez y Adolescencia de la ciudad, desafió a funciona-
rias/os municipales, efectores intersectoriales de políticas públicas y a la 
Universidad Nacional de Córdoba (a través de la Secretaría de Extensión 
Universitaria) a llevar adelante un dispositivo donde adultas/os pero tam-
bién niñas, niños y jóvenes de distintos puntos de la ciudad aportaran su 
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mirada para comprender los atravesamientos de las infancias y las juven-
tudes de manera situada en los distintos territorios de la ciudad.

De este diagnóstico se asomaba que las miradas tanto de adultas/
os como de niñas/os y jóvenes pueden aportar y enriquecer un tejido de 
derechos sostenido de manera colectiva. A modo de ejemplo, una breve 
referencia que aparece en uno de los informes realizados a partir de este 
Diagnóstico Participativo Intergeneracional:

“Los niños/as y adolescentes ponen especial énfasis en el ambiente 
comunitario donde desarrollan sus actividades cotidianas. Es por esto 
que mencionan y se preocupan por la contaminación de las plazas, 
el deterioro de las mismas, el estado de la infraestructura escolar, los 
basurales a cielo abierto, la contaminación del Río Suquía o los cana-
les, entre otros. Los adultos, por su lado, están más preocupados por 
las situaciones de violencia por la que atraviesan los niños, niñas y 
adolescentes y por la incapacidad de desarrollar abordajes integrales y 
corresponsables” (Informe Final Segunda Etapa, 2014: 168).

Este ejemplo -entre otros- fue puntapié para que, durante todo 
2012, en el Consejo Comunitario de Niñez y Adolescencia del CPC 
Empalme (Ordenanza 11618/2009) se plantara y enraizara la idea de que 
no era suficiente que solo adultas/os -por grande que fuese su experticia 
en el área de las infancias y las juventudes- pensáramos y construyéramos 
estrategias de intervención para intentar acompañar a niñas, niños y jó-
venes. La idea fue creciendo hasta que, en agosto de 2012, se concretó el 
primer encuentro de lo que las y los adultas/os comenzamos a nombrar 
el Consejo de Jóvenes del CPC Empalme.1

Desde aquel agosto y ya desde hace 11 años, el CJE se congrega el 
último sábado de cada mes entre marzo y diciembre, con la participación 
sostenida de unas/os 70 niñas/os y jóvenes entre 11 y 18 años. La pro-
cedencia de las/os mismas/os revela la matriz heterogénea de los grupos 

1 En adelante, CJE.
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integrantes, perteneciente a barrios de la ciudad de Córdoba: grupo de 
jóvenes del Barrio Ciudad de Mis Sueños, grupos de jóvenes de la Pa-
rroquia Transfiguración del Señor (B° Ferreyra y de B° La Carbonada), 
grupo de niños/as del 6to grado de la escuela primaria de Barrio Ciudad 
Ampliación Ferreyra y grupo de jóvenes del B° Villa Bustos, grupo de 
estudiantes del IPEM Jorge Cafrune de Barrio Parque Ituzaingó. En la 
construcción del espacio, resultan fundamentales los aportes técnicos del 
área de Promoción Social del CPC, de estudiantes de distintas carreras 
universitarias (Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 
Sociales UNC, y Licenciatura en Psicología de la UCC) y becarias de la 
Secretaría de Extensión Universitaria.

Esta década, y un poco más, de trabajo colectivo entre jóvenes, 
adultas/os facilitadores de los barrios, junto a actores universitarias/os, 
nos atraviesa y nos desafía a sistematizar las prácticas y a revisar profun-
damente los rastros de adultocentrismo que permean nuestras acciones 
-aun cuando las mismas están sostenidas en el Paradigma del CoProta-
gonismo (Piotti, 2019, Morales y Magistris, 2018, Cussianovich, 2018, 
Liebel, 2016)-. Aun cuando los espacios de participación en el CJE se 
han ido ampliando hacia las propuestas de las/os jóvenes y los procesos 
de reconocimiento hacia el afuera indican una mayor legitimidad2, son 
escasos los impactos observados y sentidos a nivel de la política pública 
referida a las infancias y juventudes. Pareciera que la palabra de las/os 

2 Por ejemplo: participación en eventos o jornadas para compartir la experiencia en la Univer-
sidad Nacional de Córdoba, participación en capacitaciones en la Defensoría de la Niñez de 
la ciudad de Córdoba, convocatorias ganadas en la Secretaría de Extensión Universitaria (la 
última en 2022), participación en programas televisivos en el canal universitario Canal 10 SRT, 
participación en encuentros de Centros de Estudiantes organizados, participación en Encuen-
tros Interjóvenes de los Consejos de Jóvenes de la Ciudad, participación en movilizaciones para 
el reclamo de sus derechos, como la Marcha de los Lápices y Marchas de la Gorra, participación 
en la intervención pública durante la lectura de la sentencia por la Megacausa de delitos de lesa 
humanidad en el Centro Clandestino de Detención de La Perla, participación en el Consejo de 
Salud Juvenil CONSAJU y en el Consejo Consultivo Nacional de Sennaf, entre otras acciones 
de visibilización pública.
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jóvenes no se la considerara una palabra “escuchable” (en el sentido de la 
Escucha Activa sostenida en la Observación General N°12 a la Conven-
ción por los Derechos de Niñas/os). 

Desde las/os facilitadores -y revisando registros de campo que nos 
acompañan a lo largo de todos estos años-, aparecen también prácticas 
sostenidas en los procesos de pluridominación (Duarte Quapper, 2006, 
Piotti 2019, Segato 2011, entre otras/os). La naturalización de las des-
igualdades de género, los atravesamientos de la colonialidad del poder y 
el saber que se cuelan en nuestras acciones, la inacción ante la demanda 
de escucha activa. ¿Qué hacer con lo que las/os jóvenes dicen, desean, de-
mandan? ¿qué hacer cuando los recursos materiales o simbólicos hablan 
de otras posibilidades? ¿qué hacer ante los relatos de vulneraciones reite-
radas? Muchas veces, la salida es el no-hacer. El relato abruma. La salida 
individual abruma. La salida colectiva es más compleja, necesita otros 
procesos, otros tiempos; necesita animarse a ir hasta el hueso, o incluso 
entrar en él. La salida colectiva también abruma… y aparece el no-hacer. 

Trabajar con y junto a niñas/os y jóvenes desde una perspectiva de-
colonial, centrada en las y los sujetas/os, situada en el territorio y sos-
tenida en una mirada crítica hacia nuestras propias construcciones de 
las infancias y las juventudes (construcciones ancladas a nuestras propias 
infancias y juventudes y anudadas a nuestras formaciones disciplinarias), 
implica necesariamente una profunda deconstrucción entre adultas/
os referentes pero también junto a niñas/os y jóvenes. Mientras escribo 
esto, recuerdo una foto que saqué en un encuentro mensual en 2018, 
en el que uno de los delegados jóvenes oficiaba de coordinador en un 
subgrupo mientras abordaban el tema de ese día. La foto en sí reflejaba 
la construcción adultocentrada de la educación como moratoria social: 
el coordinador parado, hablando a unos 12 jóvenes sentados en el suelo, 
escuchando atentas/os esta palabra. Esa foto de alguna manera me alar-
ma. Me invita a reflexionar sobre las posibilidades de construcción de 
otras formas de encuentro con la palabra, con el hacer, con el pensar el 
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mundo. Nuestros cuerpos están tan atravesados por procesos de plurido-
minación desde nuestras infancias más tempranas, que aun cuando las 
generaciones jóvenes producen procesos disruptivos, las prácticas insti-
tuidas se encuentran ancladas muy profundamente y resisten abrazadas 
fuertemente a lo dado, a lo viejo.

De alguna manera, recuperar la palabra -como dice la Lic. Susana 
Andrada (2020)- la palabra dicha sí, pero también la palabra en el juego, 
en el dibujo y la plástica, en el movimiento del cuerpo, en la gestualidad, 
es una manera de habilitar encuentro con las y los otras/os. 

Para cerrar estas reflexiones, el tiempo no se expresa en una lineali-
dad de acontecimientos, sino en un movimiento espiralado de continuos 
aprendizajes, de encuentros con esas/os otras/os que nos devuelven en 
espejo nuestras más profundas certezas (aun cuando no las podemos ex-
presar con palabras). Entonces, el animarnos a revisar nuestros rastros de 
colonialidad, patriarcado, adultocentrismo y cristiandad (Duarte Quap-
per, 2006) nos pone en un proceso espiralado de crecimiento interno 
para el que hace algunos años no estábamos preparados como colectivo. 
Sí para la crítica hacia afuera, muy poco para la crítica interna. Nuestras 
certezas de sostenernos en la propuesta del Movimiento de Niñas/os y 
Adolescentes Trabajadores (Piotti, 2019) nos posicionaba en la soberbia 
de sentirnos instituyentes de prácticas en el Estado. Los 11 años de en-
cuentros nos desafían a recuperar de manera espiralada nuestros apren-
dizajes, los múltiples obstáculos, los desafíos, las rutinas, los miedos que 
nos frenan, las convicciones que nos empujan a seguir apostando por la 
participación juvenil organizada. 
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Resumen ampliado:
Este trabajo presenta las reflexiones sobre dos proyectos extensio-

nistas, el primero llevado a cabo durante 2021 y el segundo, como con-
tinuidad, en 2022. Ambos nacen a raíz de la co-construcción de la de-
manda junto con miembrxs del equipo docente de una escuela de nivel 
medio/técnica-pública de la ciudad de Córdoba, Argentina.

En el primer proyecto se tomó en consideración que lxs docentes 
se vieron en la necesidad de hacer frente a un acontecimiento que signi-
ficó una clara amenaza al sostenimiento de las escolaridades y el vínculo 
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pedagógico con lxs estudiantes. Por lo que los objetivos del mismo se 
fundamentaron sobre la necesidad de fortalecer las trayectorias socioedu-
cativas y la afiliación escolar de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad 
socioeconómica profundizadas por la situación de pandemia. Dicha pro-
puesta surge por la preocupación de parte de educadorxs ante la irrupción 
producida por el contexto pandémico, cuando se vieron en la necesidad 
de hacer frente a un acontecimiento que dificultó el sostenimiento de las 
escolaridades, especialmente en los sectores más vulnerables. Al interior 
de escuelas secundarias que atienden a sectores populares, las trayectorias 
escolares suelen ser heterogéneas, encontrándose algunas similares a las 
teóricas, otras interrumpidas y otras de reafiliación tras situaciones ad-
versas que son objeto de estrategias de personalización orientadas a soste-
nerlas (D’Aloisio, Arce Castello & Arias, 2018). Atendiendo a las trayec-
torias reales de los sujetos y reconociendo sus distancias con trayectorias 
ideales (Terigi, 2008). Sin embargo, la interrupción del curso habitual 
de las actividades escolares una vez dispuesto el Aislamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio complejiza aún más estas premisas a medida que 
las heterogeneidades que debieron alojar las escuelas adquirieron nuevas 
dimensiones. Por ello, fue fundamental avanzar en la formulación de es-
trategias que permitieran sortear los aspectos que obstaculizaban estos 
trayectos. Hace tiempo Binstock y Cerrutti (2005) planteaban que el 
abandono escolar formaba parte de recorridos vitales más amplios. Toda 
trayectoria escolar conjuga los contextos familiar, escolar y social. Así, el 
análisis de trayectorias escolares requiere adentrarse en el entramado que 
vincula lo socio-estructural y lo biográfico (Briscioli, 2017; D’Aloisio, 
Arce Castello y Arias, 2018) como dimensiones complementarias a las 
condiciones pedagógicas o de construcción de oficio de alumno (Perre-
noud, 2008). En este sentido, la pandemia pensada como un nuevo acon-
tecimiento disruptivo en las biografías juveniles mostró la importancia 
de acompañar trayectorias para que, como apunta Puiggrós (2020), no se 
produjera un aumento considerable del abandono. 
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Tomando en consideración lo expuesto por D’Aloisio, et. al. (2018) 
a partir de trabajar con relatos juveniles, en relación a que lxs agentes esco-
lares son valorados como actores clave en sus “rescates”, que en muchas 
oportunidades consiguen brindar las condiciones materiales y simbóli-
cas para restablecer el vínculo educativo. En el contexto de disrupción de 
la copresencialidad, las tecnologías pueden pensarse como herramientas 
que fortalecen esta comunicación (Piracón et. al, 2019). Sin embargo, 
durante la pandemia muchxs estudiantes de escuelas de sectores popu-
lares perdieron o disminuyeron el contacto con sus docentes. Dar conti-
nuidad al vínculo requirió de esfuerzos adicionales por parte de lxs edu-
cadorxs, tales como visitas domiciliarias o el uso intensivo de Whatsapp 
(Puiggrós, 2020). Así, puede pensarse que la pandemia vino a visibilizar 
y recrudecer una precariedad ya existente (García Albarido, 2020). Des-
de nuestra perspectiva, esto visibilizó la necesidad de tener en cuenta la 
dimensión biográfica sociofamiliar y juvenil en el análisis de trayectorias 
educativas y, simultáneamente, señalar la importancia que asumen lxs 
adultxs escolares en el sostenimiento y acompañamiento de las mismas.

Tomando en consideración lo antes desarrollado, es que el trabajo se 
llevó adelante en dos etapas. Un primer periodo durante el cual el vínculo 
con la institución fue virtual, con talleres y reuniones de co-construcción 
con educadorxs, y una segunda etapa donde la vinculación fue presencial, 
trabajando con estudiantes desde la modalidad taller por burbuja.

A partir de este trabajo propusimos su continuidad con el segun-
do proyecto; en el acompañamiento a educadorxs en medio del contexto 
sanitario, ya que se identificaron problemáticas emergentes en el modo 
de relacionarse entre estudiantes; expresadas en preocupaciones desde las 
voces de lxs agentes educativos. Por ello, durante el 2022 nos propusimos 
promover vínculos de reconocimiento e integración entre estudiantes a 
la vez que realizar un acompañamiento a las trayectorias escolares hete-
rogéneas en dicho contexto como vía para mejorar tanto prácticas de 
aprendizaje como las relaciones inter e intra generacionales. En relación 
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al contexto tomamos lo propuesto por Maldonado (2002), quien iden-
tificó que la reconfiguración estudiantil que se produjo por la crisis del 
2001 entre nuevos y viejos estudiantes se vinculaba a diferencias socioe-
conómicas e identitarias. Desde una perspectiva psicosocial, atendemos 
a estos procesos que gravitan en la construcción de prácticas y vínculos 
que pueden habilitar o dificultar la afiliación escolar y el sostenimiento 
de las trayectorias escolares.

Ello exigió atender a las dimensiones pedagógicas, estructurales y 
biográficas juveniles inherentes y reconocer que las condiciones de exis-
tencia juveniles y el contexto de pandemia configuran un territorio nue-
vo de habitar tanto para educadorxs como estudiantes. Siendo necesario 
atender a las diferentes dimensiones en el análisis y abordaje de las hete-
rogéneas trayectorias educativas y señalar la importancia que asumen lxs 
educadorxs en el sostenimiento y acompañamiento de las mismas y en la 
promoción de vínculos. En este marco, se co-construyeron modalidades 
de intervención que establecieron puentes entre los recorridos vitales ju-
veniles, trayectorias escolares y la promoción de vínculos, propendiendo 
hacia la inclusión educativa, el logro de aprendizajes significativos para 
las juventudes y vínculos convivenciales de integración y reconocimien-
to. Atendiendo al contexto pandémico, como así también pensando po-
sibles modos de trabajo en la proyección hacia la pos pandemia.

Reconstruyendo, este último proyecto se llevó adelante a partir de 
trabajar dos líneas temáticas:  por un lado, sostenimiento y acompaña-
miento de las trayectorias escolares y por otro, la promoción de la cons-
trucción de vínculos entre estudiantes. Ambas líneas fueron abordadas 
durante todo el año en paralelo a través de talleres con alumnxs, los mis-
mos surgidos de reuniones periódicas previas con educadorxs.

Entendemos que la relevancia del abordaje de este proyecto exten-
sionista, tal como lo dejamos expresado en Cejas, et al. (2022),  estuvo 
dada por la posibilidad de dejar “marcas” del trabajo realizado conjun-
tamente con actorxs institucionales co-creadores e intervinientes. De 
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modo tal que los recursos co-construidos pudieran ser apropiados por 
ellxs y otrxs educadorxs institucionales como herramientas para poder 
hacer escuela durante y en el tránsito hacia la pos-pandemia. 

A la vez que se aspiró a que lxs estudiantes se apropien de herra-
mientas para establecer vínculos saludables de convivencia con otrxs tan-
to dentro como fuera de la escuela.
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Resumen ampliado:
La creación del Centro de Transferencia “Gestión y Manejo Inte-

gral de Sistemas Ovinos y Caprinos” (Resolución 226/18, HCD) tiene 
como objetivos principales poner a disposición de los técnicos y organi-
zaciones de productores herramientas de producción y gestión integral 
participativa de sistemas de producción ovina y caprina con agregado 
de valor; y realizar actividades o prestaciones para terceros que involu-
cren capacitación, proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, 
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transferencia de tecnología desarrollada en el marco de este CT y asisten-
cia técnica, acorde a los objetivos de la FCA.

En este caso, el CT de referencia organizó dos jornadas de “Esquila 
Tally Hi, Acondicionamiento y Enfardado”, con el propósito de transfe-
rir tecnología para poder asistir a los productores de ovinos de la Provin-
cia de Córdoba para el mejoramiento de la calidad de la lana, su presen-
tación y condiciones de venta. Estas jornadas se realizaron en el Campo 
Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Nacional de Córdoba, el 5 de noviembre de 2021 (Resolución 523/21, 
HCD), y el 11 de noviembre de 2022 (Resolución 811/22, HCD). Tu-
vieron por objetivo general poner a disposición de profesionales, estu-
diantes, productores y público en general herramientas como la esquila 
Tally – Hi, acondicionamiento y enfardado, para el mejoramiento de la 
calidad de la lana, de su presentación y condiciones de venta y de esta 
manera mejorar su precio. 

Seguidamente se describen brevemente las técnicas que se desarro-
llaron en las jornadas:

Esquila Desmaneada (Tally – Hi): según PROLANA (2006), 
como ha sucedido con otras tantas actividades, la esquila también ha 
evolucionado, existiendo en la actualidad un método superador a la 
esquila maneada, denominado al Tally-Hi. No existe un método fácil 
para esquilar ovinos. No obstante, el método Tally-Hi permite una es-
quila correcta, de alta calidad, y con menor esfuerzo que cualquier otra 
técnica. Consiste en hacer pasadas más largas y en un orden más lógico, 
ahorrando de esta forma, movimientos inútiles y esfuerzos innecesa-
rios. En la esquila Tally-Hi el ovino no se manea (se esquila totalmente 
suelto); se coloca en posiciones más cómodas, por lo que no patalea, 
permitiendo así, que el esquilador se canse menos, trabaje más cómo-
do, lo que determina una mejor calidad de trabajo. El sistema es fácil 
de aprender pues tiene un procedimiento de enseñanza que prioriza la 
calidad a la velocidad de trabajo, siendo lo fundamental trabajar con 
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serenidad y atención, tratando de analizar cada movimiento de la tijera 
y de las piernas para lograr así un buen control de los cortes y de la posi-
ción del lanar. Una vez que el esquilador domine la técnica del sistema, 
la velocidad se alcanzará rápidamente. La posición correcta del lanar 
entre las piernas del esquilador es la clave de una buena esquila; evita 
que patalee y permite al esquilador trabajar con sus dos manos libres; 
una de ellas para esquilar y la otra para estirar el cuero del animal redu-
ciendo la posibilidad de tajos y el repaso de la tijera que hacen perder 
tiempo al esquilador y dinero al dueño de la lana. Será un buen esquila-
dor aquel que logre una buena calidad de trabajo y no solo cantidad de 
animales, cuidando de no hacer recortes de lana ni tajos, especialmente 
en ubres y órganos reproductores.

Acondicionamiento: en los ovinos se pueden distinguir dos tipos 
de lana, cuya calidad es muy diferente: el vellón, que contiene la lana 
de mejor calidad, y el no vellón, que comprende la de baja calidad. Esta 
diferencia hace que la cotización y demanda del vellón sean bastante más 
altas que las del no vellón.

A su vez, dentro del mismo vellón, se pueden distinguir calidades 
diferentes: costillar, lana más representativa con grosores intermedios; 
paleta, lana más fina; cuartos, lana más gruesa y lomo, parte del cuer-
po que más sufre la acción de los agentes externos. Dentro de la lana 
no vellón se pueden diferenciar distintas clases, como cogote, lana corta 
con posibilidades de estar contaminada; barriga, lana del vientre, fina, 
más corta y frecuentemente manchada con orina y contaminada con se-
millas; garras, lana de las extremidades; corta, gruesa, medulada, conta-
minada y áspera, contiene pelos y cabeza, lana corta, gruesa, medulada, 
contaminada y áspera, también contiene pelos.

Después de esquilarse, los vellones de los ovinos pasan a una mesa 
de envellonar para que la lana sea acondicionada. Se desborda poniendo 
énfasis en la obtención de vellones limpios y libres de contaminantes, 
como lana pigmentada (negra, de lunares, etc.), coloreada (manchada 
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por orina, con pinturas no lavables, etc.), con problemas de coloración 
(lanas amarillas), etc. Además, se evita la incorporación de toda clase de 
materiales extraños (arpilleras, plásticos, hilos, colillas, alambres, etc.). Se 
separan los vellones en un mínimo de clases de lana dentro del lote, ase-
gurando un grado de uniformidad aceptable dentro de cada clase (Agui-
rre, A. y Fernández, R. 2010).

Envasado: se realiza en fardos o bolsones nuevos (de polietileno de 
200 micrones de espesor mínimo, o de cualquier otro material aprobado 
por la FLA, Federación Lanera Argentina). Los fardos deben ser confec-
cionados con tres alambres como mínimo. Estos pueden pesar general-
mente entre 150 a 200 kg,

Los destinatarios de estas jornadas fueron profesionales, alumnos y 
productores, dictándoles un teórico práctico, a cargo de profesores de la 
cátedra de Rumiantes Menores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad Nacional de Córdoba, que duró aproximadamente 
seis horas cada una. Cabe destacar que la esquila fue realizada por esqui-
ladores y acondicionadores de Cruz del Eje, expertos, habiendo realizado 
capacitaciones en distintas localidades de la provincia por el programa 
nacional PROLANA.

Es importante mencionar que a la primera jornada fueron invitados 
técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de 
la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y el Coordinador PROLA-
NA de la Provincia de Córdoba.

Los resultados de estas jornadas fueron beneficiosos debido a que 
se capacitaron aproximadamente 30 alumnos y profesores, se difundió 
este método de esquila, acondicionamiento y enfardado por distintos 
medios periodísticos de la provincia y, además, se obtuvieron aproxi-
madamente 150 kg de lana acondicionada, de raza cruza Texel, sepa-
rada en vellón y no vellón, embolsada con polietileno para que no se 
contamine y así obtener un precio diferencial para la Cooperadora del 
Campo Escuela. 
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Resumen ampliado:
La Universidad Nacional de Córdoba señala en el artículo 98 que 

es su deber realizar una labor organizada y permanente en el seno de la 
sociedad que tienda a la dignificación integral del hombre, a la forma-
ción de una conciencia democrática vigorosa y esclarecida y a la capaci-
tación cultural y técnica del pueblo. Teniendo en cuenta las múltiples 
actividades universitarias, la extensión es la herramienta idónea para llevar 
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adelante acciones comunitarias en condiciones de calidad y óptima ade-
cuación a las necesidades presentes y futuras del escenario socioeconó-
mico. Considerando la extensión como un eje organizador de todas las 
actividades, ya que ella puede direccionar la investigación como la forma-
ción profesional (Bordoni, 2018, Gezmet, 2014). Implementando polí-
ticas que promuevan acciones de extensión y servicio a la comunidad, 
con el propósito de retomar las inversiones que la sociedad realiza para la 
formación de profesionales odontólogos.

La extensión universitaria orientada al diálogo de saberes y a prio-
rizar a los sectores sociales más postergados ofrece una posibilidad y una 
forma de acercar la universidad a la sociedad y, fundamentalmente, de 
poner a los estudiantes universitarios frente a nuevos desafíos y orien-
tar una agenda de prioridades para transformar la enseñanza a través de 
diferentes interrelaciones con el conocimiento y con los otros. Como 
docentes universitarios debemos profundizar la búsqueda de estrategias 
que generen experiencias significativas que permitan a los estudiantes 
pensarse y reflexionar sobre su proceso de formación y los sentidos de 
esta (Tommasino y Stevenazzi, 2016).

Una de las estrategias es motivar a los estudiantes a participar en 
proyectos de extensión como actores primordiales, a través de la parti-
cipación activa en el análisis y en situaciones problemáticas de interés 
social. Una forma de concretar esta meta es a través del Programa Com-
promiso Social Estudiantil, establecido por la Resolución 02/17 HCS, 
permitiendo al estudiante realizar una práctica profesional o un volun-
tariado, formando a los futuros odontólogos como estudiantes críticos, 
transformadores, solidarios y comprometidos con la realidad social en la 
que viven. Los odontólogos deben comprometerse ante las demandas so-
ciales actuales valorando la importancia de situarse no sólo como especta-
dores sino el ser una parte activa de la problemática donde deben pensar, 
reflexionar y actuar; y donde la búsqueda de soluciones los implica direc-
tamente y los posiciona ante un trabajo resuelto interdisciplinariamente.
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Por lo detallado anteriormente, este proyecto se basa en realizar 
actividades de extensión como equipo multidisciplinario que cubra las 
expectativas de nuestra propuesta con la participación de las cátedras de 
Biología Celular B, Odontopediatria B, Prostodoncia II-B, Ortodoncia, 
Operatoria, Endodoncia, Radiología y la organización no gubernamen-
tal Fundación Manos Abiertas (FMA) situada en Córdoba Capital. 

La FMA tiene como misión promover y dignificar a los más necesi-
tados, mejorando su calidad de vida, aliviando y suavizando situaciones 
de pobreza, dolor y carencias que padecen, fortaleciendo vínculos fami-
liares y redes comunitarias. A los hospedados de la FMA se los denomi-
na “patroncitos”, ya que los voluntarios que participan en las tareas así 
los consideran, como herencia del inspirador de esta obra “San Ignacio 
de Loyola”. En la FMA se trabaja en seis dimensiones solidarias: hogares 
(Hogar de Niños José Bainotti y Hospedería del Padre Hurtado), salud 
(Casa de la Bondad y Caminar de Nuevo), educación (Escuela Nuestra 
Señora del Valle de los Gigantes), promoción social (Nuestra Familia Si-
ria y Sueño Común), acompañamiento (Equipo Madre Teresa, Equipos 
Cura Brochero y Madre de la Ternura) y espiritualidad (Mamá Antula y 
Santa Isabel de Hungría).

Debido a las necesidades que presenta esta comunidad de acciones 
orientadas a la promoción, prevención y tratamiento en salud bucal, se 
trabajará por primera vez en la FMA en una propuesta extensionista des-
de la Facultad de Odontología-UNC.

El objetivo de este proyecto consiste en desarrollar acciones para 
la prevención, promoción y tratamiento de la salud bucal que permi-
ta mejorar la salud general en personas vulnerables pertenecientes a tres 
obras de la Fundación Manos Abiertas (FMA), Córdoba: Casa de la 
Bondad, Caminar de Nuevo y Hospedería del Padre Hurtado. La FMA 
tiene como misión promover y dignificar a los más necesitados, mejo-
rando su calidad de vida, aliviando y suavizando situaciones de pobreza, 
dolor y carencias que padecen, fortaleciendo vínculos familiares y redes 
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comunitarias. Se proyecta la realización de un breve taller introductorio 
a cargo del personal de la FMA, para explicar los alcances, funcionamien-
to y objetivos de cada obra. Posteriormente, se realizará y analizará una 
encuesta de saberes previos sobre salud oral, se elaborarán dos talleres 
educativos donde se abordarán temas relacionados a la salud bucal orien-
tados a la prevención. Además, se organizará una campaña solidaria diri-
gida a los voluntarios de la FMA para la compra de kits odontológicos y 
un relevamiento bucal, que permitirá que los patroncitos sean derivados 
según sus necesidades a los diferentes servicios de la Facultad de Odonto-
logía. Se desea lograr que los patroncitos se interioricen sobre los medios 
de promoción, prevención y tratamiento en salud bucal durante las acti-
vidades que se realicen en el transcurso del proyecto.
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1. Objetivos

• Compartir reflexiones y aprendizajes para la acción extensio-
nista, a partir de experiencias de co-colaboración en el campo 
habitacional con las cooperativas Canal de las Cascadas y El 
Amanecer de la ciudad de Córdoba.

PROCESOS COLECTIVOS DE PRODUCCIÓN 
SOCIAL DEL HÁBITAT EN LA CIUDAD DE 
CÓRDOBA. APRENDIZAJES Y DEBATES PARA 
LAS ACCIONES EXTENSIONISTAS.
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• Visibilizar la importancia de una actuación extensionista inter-
disciplinaria y situada, fundada en un enfoque de derechos. 

2. Fundamentos teóricos
El derecho a un hábitat adecuado y sostenible es un derecho reco-

nocido por instrumentos jurídicos y políticos nacionales e internaciona-
les: Constitución Nacional, Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre y la Observación N° 4 del Comité de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales sobre los principios de la vivienda adecuada; los ODS 
y las Agendas Urbanas de ONU Hábitat; los principios para un Hábitat 
Digno y Lineamientos para la Urbanización de Barrios Populares estable-
cidos por el espacio multiactoral de Habitar Argentina, entre otros.

Este marco interpretativo determina que este derecho y la proble-
mática habitacional deben entenderse desde la integralidad y multidi-
mensión (Barreto, 2007). Demanda un análisis desde la complejidad, que 
permita develar las lógicas de los diversos actores, del mercado, estatales 
y de la sociedad civil que, según sus intereses y posicionamientos, esta-
blecen relaciones de poder y configuran las múltiples territorialidades en 
disputa (Manzanal, 2007). En estas interacciones, las políticas públicas 
que orientan el comportamiento de actores individuales y colectivos con 
el fin de modificar una situación percibida como insatisfactoria o proble-
mática (Roth Deubel, 2002) son parte del contexto de oportunidades y 
objeto de incidencia en la gestión de respuestas habitacionales. 

En la actualidad, la problemática habitacional, aún desde los pa-
rámetros restringidos de las estadísticas oficiales, afecta al 38,4% de los 
hogares del país  (4.677.920 hogares) y al 48,4% de los hogares en la 
Provincia de Córdoba (499.317 hogares) (INDEC, 2010). Frente a la 
gravedad de la situación, la exclusión que produce el mercado y la des-
responsabilización de los Estados, las familias más vulnerables desplie-
gan sus propias estrategias, llevando adelante procesos de Producción 
Social del Hábitat - PSH, entendidos estos como “capacidades, saberes 
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y prácticas adquiridas y desarrolladas históricamente por la población, 
sostenidas principalmente por el trabajo de las mujeres y diversidades, en 
forma individual, grupal o asociada, para producir, organizar, gestionar, 
controlar aquellos procesos productivos y reproductivos del hábitat” 
(Habitar Argentina, 2021). Son formas de resistencia y transformación 
impulsadas por la propia población como modo de resolución de sus 
necesidades habitacionales y de materializar sus disputas de pertenencia 
a un territorio/sociedad.

El tránsito por estas experiencias, de altos costos personales para los 
participantes, contribuye a consolidar en los territorios formas de acción 
colectiva a escala barrial, un modo comunitario de abordar y resolver di-
versas problemáticas sociales. Al mismo tiempo, se conforma un acer-
vo de saberes y habilidades para la comprensión crítica de la realidad, el 
aprovechamiento de las oportunidades y la actuación política, con ca-
pacidad propositiva y de incidencia en las políticas públicas; una usina 
de formación para dirigentes sociales y también para profesionales del 
campo habitacional.

Tal es el caso de las familias organizadas en las cooperativas Canal 
de las Cascadas y El Amanecer que inician este proceso en la década del 
´90 junto a otras organizaciones sociales y ONGs. En negociaciones con 
el Estado nacional, provincial y municipal logran el acceso a la tierra, su 
urbanización y viviendas. Treinta años después, y ante la persistencia 
de la problemática, las familias jóvenes de estas organizaciones comu-
nitarias inician nuevos procesos colectivos de PSH con ocupación de 
tierras en vacancia y desplegando múltiples estrategias en búsqueda de 
reconocimiento a las acciones del colectivo social que representan y sus 
derechos posesorios.

En estas dinámicas, que transitan entre la lucha por la realización 
de los derechos y prácticas hegemónicas que terminan reproduciendo 
su vulneración, las universidades públicas cumplen un rol indelegable de 
visibilización, denuncia y aporte a la transformación. Allí es donde debe 
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ubicarse la actuación extensionista como mediación necesaria interdisci-
plinaria y situada, fundada en un enfoque de derechos.

3. Metodología/estrategias de intervención
Las experiencias que presentamos en este resumen y que motivan 

nuestras reflexiones se ubican en el período 2019 - 2023 y se enmarcan en 
el programa Territorialidades con enfoque de derechos radicado en la FCS. 
Fueron implementadas junto a la organización social Servicio en Promo-
ción Humana (SERVIPROH) y dos de sus organizaciones comunitarias 
socias ( Coop. “Canal de Las Cascadas” y Coop. “El Amanecer”), me-
diante un convenio de complementación y una beca de extensión, con 
participación de un equipo interdisciplinario conformado por trabaja-
dores/as sociales, arquitectas, abogada y estudiantes de sociología.

Entendemos la práctica extensionista como un hacer situado, inter-
subjetivo e interdisciplinario. Se basa en un enfoque de vinculación par-
ticipativa y horizontal, de valoración de la ecología de saberes (De Sou-
za Santos, 2021) con acciones de co-diseño, co-gestión y co-evaluación. 
Subyace una concepción de los sujetos y actores sociales como autóno-
mos, cognoscentes y capaces de transformación. 

Las experiencias se orientaron por los siguientes objetivos:
• Posibilitar la construcción de argumentos que fundamenten las 

estrategias de las organizaciones cooperativas (OC) en la lucha por 
el reconocimiento de sus derechos posesorios y procesos de PSH.

• Contribuir al fortalecimiento de las OC y su mejor posiciona-
miento en la gestión pública para el acceso a condiciones habi-
tacionales adecuadas y sostenibles.

Las principales líneas de acción y actividades fueron:
• Relevamiento de grupos familiares jóvenes e históricos, para la 

caracterización socioeconómica, detección de urgencias habita-
cionales y capacidad de autoconstrucción.
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• Asesoramiento y participación en la definición de estrategias para 
la consolidación de hechos posesorios en los terrenos ocupados 
por las familias jóvenes, con perspectiva de género y generación.

• Asistencia técnica para la formulación de proyectos y postula-
ción a programas de distintos organismos estatales y otros (Se-
cretaría de Integración Socio Urbana-SISU, Municipalidad de 
Córdoba, Aguas Cordobesas, EPEC, Techo).

• Desarrollo de estrategias y dispositivos de formación socio-or-
ganizativa y habitacional con enfoque de género e intergenera-
cional, afianzando el vínculo intergeneracional entre familias 
socias históricas y jóvenes.

• Producción de materiales diversos de soporte comunicacional 
y organizativo adaptadas a las singularidades de cada escenario 
y reforzando la identidad colectiva.

4. Conclusiones o resultados logrados 
La participación en estas experiencias nos motivó un conjunto de re-

flexiones transdisciplinarias y aprendizajes para la práctica extensionista.
En primer lugar, reconocer la importancia de esta vinculación uni-

versidad-sociedad, en aporte a la resolución de problemáticas sociales de 
gravedad, con modalidades que operativizan, en mediaciones concretas, 
un enfoque de derechos. Esto surge de observar los resultados alcanzados 
por el proceso organizativo de las OC, dentro del cual la Universidad, 
con sus prácticas extensionistas, resultó un aliado de relevancia. Las or-
ganizaciones lograron:

• Aumento de la seguridad jurídica de las familias en el acceso a 
la tierra, mediante el avance en la consolidación de los hechos 
posesorios/derechos posesorios. 

• Presentación de proyectos ante la Secretaría de Integración 
Socio Urbana - SISU, en el marco del Programa de Obras 
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Tempranas, para la extensión de red de infraestructura de agua 
y construcción de núcleos húmedos. 

• Paralización de juicio de desalojo y acceso al Programa de Lo-
tes con Servicios - Lote.Ar - SISU con la compra del predio en 
conflicto y ejecución de las obras completas de urbanización.

• En ambos casos, el acceso a recursos desde la articulación mul-
tiactoral (TECHO , SERVIPROH, FCS, Municipalidad, RE-
NABAP, SISU) permitió avanzar en el proceso con una mirada 
colectiva y participativa.

• Actualización de información fundamental para las asam-
bleas de elección de autoridades y para que los consejos de 
administración elegidos democráticamente puedan llevar 
adelante sus obligaciones.

En segundo lugar, consolidar la idea de que la extensión debe ser 
siempre una práctica situada, que se acople a los procesos sociales en 
marcha, con diseños flexibles; propiciando articulaciones multiactorales 
e interdisciplinas que favorezcan abordajes integrales. 

En tercer lugar, identificar que estos modos de hacer extensión 
contribuyen también a robustecer un determinado perfil profesional. 
Incorporar estas experiencias en las aulas permite desarrollar capacidades 
de comprensión crítica de la realidad y habilidades para gestionar des-
de la complejidad (y asumirse como parte del juego social, actuación). 
En nuestro caso, son abordadas en el Seminario de Gestión Territorial 
y Hábitat y posibilitan, entre otros temas, evidenciar la función social y 
ecológica de la propiedad y la relevancia de los derechos posesorios para 
el resguardo y seguridad de las familias frente a la amenaza de desalojos, 
contenidos que no pertenecen a los discursos hegemónicos y que develan 
las relaciones de fuerza que construyen las problemáticas sociales.

En cuarto lugar, identificar que estas experiencias nos generan 
nuevas preguntas, como por ejemplo, acerca de las formas actuales de 
la acción colectiva y el tipo de reconocimiento que realizan las políticas 
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públicas respecto de las organizaciones sociales. Estos temas son incorpo-
rados en nuestras agendas de investigación.

Entendemos finalmente, que la formación universitaria tiene que 
generar interés colectivo para incidir sobre sectores de la realidad para 
transformarla, empoderando a los sujetos/actores involucrados, hacia 
un modelo de gestión que potencie la relación entre Estado y sociedad 
civil en forma de paridad aproximada. Este horizonte demanda el tra-
yecto necesario de la formación, la reflexión colectiva, la investigación, 
la denuncia pública y la acción, en una praxis permanente (Rodríguez et 
al., 2019). Por esto la convicción y el compromiso ético-político de seguir 
fortaleciendo el trípode docencia-extensión-investigación.
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Resumen ampliado:
El Programa de Compromiso Social Estudiantil (CSE) de la Uni-

versidad Nacional de Córdoba rige desde 2015 y está destinado a incor-
porar en la formación del colectivo estudiantil acciones, tareas o proyec-
tos vinculados con la extensión universitaria, que consistan en acciones 
socialmente relevantes. El propósito del programa es fomentar la partici-
pación activa de nuestra comunidad universitaria en proyectos de interés 
social, involucrándose con la sociedad mediante el trabajo en conjunto. 
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Se espera contribuir a la formación de estudiantes con pensamiento crí-
tico, solidario, transformador y comprometido con la realidad. En 2017 
se firmó un Convenio Específico de Cooperación y Asistencia Técnica 
entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) y la Municipalidad 
de Estación Juarez Celman. En el marco del proyecto se incorporó el 
programa de Compromiso Social Estudiantil en Estación Juarez Celman 
(EJC) y, de esta manera, la participación activa de estudiantes de la UNC. 
Las coordinaciones de las actividades están a cargo de la Ing. Agr (Mgter) 
María Rosa Mondino, docente de la FCA. Los objetivos planteados en 
este convenio promueven el trabajo colaborativo y comunitario entre los 
habitantes, la comunidad educativa de las escuelas, autoridades y pro-
ductores de EJC y los y las estudiantes de la UNC. El colectivo estudian-
til interesado en el Programa de Compromiso Social “Concientización y 
producción agroecológica en EJC” se inscribe por convocatoria (16 hasta 
la actualidad) y para cumplimentar con el requisito debe acreditar como 
mínimo 30 horas de extensión efectiva sin superar 60 horas en total y 
puede realizar el programa en cualquier momento de la carrera univer-
sitaria. En el proyecto “Concientización y producción agroecológica en 
EJC”, los encuentros se realizan los jueves por la mañana en diferentes 
puntos de la ciudad, de acuerdo a la actividad programada: Parque Agro-
ecológico, Centro Integral de Adultos Mayores y Casa de la Cultura. El 
Parque Agroecológico EJC se encuentra a cargo del Ing. Agr. Alejandro 
García; en ese espacio los y las estudiantes trabajan en conjunto con pro-
ductores de hortalizas locales, siempre en un marco de cultivo agroecoló-
gico. Algunas de las actividades que se vienen realizando son: obtención 
de plantines forestales y hortícolas, producción de huertas en tierra, ban-
cales y cajones huerteros elevados, producción hidropónica de hortalizas 
de hojas (rúcula, albahaca, diversas variedades de lechuga) en el sistema 
de raíz flotante y armado de kits de semillas primavero-estival y/o otoño 
invernal para repartir a los habitantes de EJC. El destino final de la pro-
ducción de hortalizas es la donación a diversos espacios de la comunidad 
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de EJC, incluyendo lugares como la Sala Cuna, hogares de adultos ma-
yores y comedores sociales. Esta iniciativa busca promover una distribu-
ción solidaria de los alimentos cultivados, brindando productos agroeco-
lógicos y de calidad. Por otro parte, se reciben y realizan visitas guiadas de 
estudiantes de diferentes escuelas de nivel primario-secundario y grupos 
de adultos mayores. Además, mensualmente, se organizan encuentros en 
el Centro Integral de Adultos Mayores, que cuenta con una huerta agro-
ecológica. Estudiantes del programa, junto con la Ing. Mondino, ofrecen 
en cada oportunidad diversas charlas y herramientas relacionadas con las 
temáticas de huerta, además de trabajar en conjunto en todas las tareas 
implicadas, como siembra, raleo, trasplante, desmalezado, cosecha, riego 
y compostaje. Este trabajo colaborativo promueve un enfoque práctico 
y educativo en el cultivo de huerta, lo que permite a todos los actores 
adquirir habilidades concretas y conocimientos valiosos sobre el cuidado 
del medio ambiente y la producción de alimentos sustentables. Se reali-
zaron además otras actividades que involucraron a docentes de la FCA, 
quienes brindaron talleres con temáticas elegidas por la comunidad de 
EJC. Los encuentros se realizaron en la Casa de la Cultura y en el Parque 
Agroecológico. Algunos de los temas desarrollados fueron: producción 
hidropónica de hortalizas, jardines verticales para el hogar, manejo higié-
nico de los alimentos en hogar y en la industria. Es importante destacar 
el trabajo realizado en la Escuela Primaria Leopoldo Lugones de la loca-
lidad con estudiantes de tres divisiones de segundo grado, donde se llevó 
a cabo un proyecto a lo largo de un año centrado en tareas específicas de 
la huerta y el reciclaje de diferentes materiales, como botellas plásticas y 
neumáticos de autos. Este proyecto culminó en la creación de un inver-
nadero construido completamente con botellas, para el cual se reciclaron 
más de 3.000 unidades. Además, se realizaron jardines verticales adorna-
dos con especies ornamentales a partir de botellas, y espacios de huertas 
creados a partir de la reutilización de neumáticos. Esta iniciativa no solo 
fomentó la conciencia ambiental entre los estudiantes, sino que también 
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les brindó una experiencia práctica y enriquecedora sobre la importancia 
del cuidado del entorno y la reutilización creativa de materiales en be-
neficio de la comunidad. Fue un espacio fructífero de encuentro entre 
diferentes actores: estudiantes, padres y docentes de la Escuela Leopoldo 
Lugones, estudiantes y docentes de la FCA, personal del Parque Agro-
ecológico y Municipalidad de EJC. Finalizando, algunos datos numéri-
cos de este proyecto:  6 años de trabajo colaborativo ininterrumpidos, 53 
estudiantes de la FCA acreditaron las prácticas de Compromiso Social 
Estudiantil. Además, se dictaron 20 talleres por parte de docentes de la 
FCA, de los que participaron más de 160 personas de EJC. Se realizaron 
18 encuentros de puertas abiertas del Parque Agroecológico EJC, don-
de visitaron las instalaciones, escuelas de la ciudad y de Córdoba Capi-
tal, adultos mayores y escuelas de verano de EJC. Todas las experiencias 
vividas durante estos años de trabajo han superado de manera positiva 
las expectativas. Los y las estudiantes que participaron en este proyecto 
del Compromiso Social Estudiantil demostraron un espíritu verdadera-
mente solidario, transformador y comprometido en cada una de las ac-
tividades realizadas. Su dedicación y entusiasmo han sido inspiradores y 
han dejado una huella profunda en nuestra comunidad. El compromiso 
es seguir creando y fortaleciendo estos espacios de encuentro, donde el 
intercambio de conocimientos y valores sea el pilar fundamental. La co-
laboración conjunta ha demostrado ser una poderosa herramienta para 
generar cambios significativos y positivos en nuestra sociedad. Se espera 
que cada una de estas iniciativas y nuevos proyectos continúen brindan-
do valiosas oportunidades de aprendizaje y crecimiento, tanto para los y 
las estudiantes universitarios, como para la comunidad en general. 

Bibliografía:
Programa de Compromiso Social Estudiantil, Universidad Nacional de Cór-

doba - https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/programa-compro-
miso-social-estudiantil-0 
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Resumen ampliado:
Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 
la mitad de los medicamentos a nivel mundial se prescriben, dispensan 
o venden de manera inapropiada y que el 50% de los pacientes no toma 
sus medicamentos correctamente. Las formas más comunes de uso in-
adecuado de los medicamentos incluyen la polifarmacia (demasiados 
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medicamentos por paciente), la excesiva aplicación de inyecciones, la in-
correcta utilización de antibióticos, la falta de prescripción de acuerdo 
con las guías clínicas, la autoprescripción y la falta de adherencia a los 
tratamientos. Este “uso irracional de los medicamentos” supone además 
un desperdicio de recursos y genera un considerable perjuicio al paciente 
en cuanto a la falta de resultados positivos (eficacia) y a la incidencia de 
efectos adversos. Por eso, cada eslabón del proceso terapéutico tiene una 
responsabilidad en el cuidado de la salud: el médico u odontólogo que 
prescribe los medicamentos, el farmacéutico que los dispensa y el pacien-
te que debe usarlos y conservarlos tal como le fue indicado. 

¿Qué diferencia hay entre la automedicación y la autoprescrip-
ción? La OMS define a la automedicación como la selección y el uso 
de los medicamentos por parte de las personas, con el propósito de pre-
venir, aliviar o tratar síntomas o enfermedades leves que ellas mismas 
puedan identificar. Si bien es posible una automedicación responsable, 
muchas veces las personas no cuentan con la información suficiente 
para tomar buenas decisiones sobre su salud. Por eso es recomenda-
ble siempre consultar con un profesional antes de consumir cualquier 
producto medicinal. 

La automedicación con productos de venta bajo receta se denomi-
na autoprescripción y puede ocasionar consecuencias como: > Ocultar 
síntomas y demorar la posibilidad de un tratamiento adecuado. > Anular 
efectos de otros medicamentos. > Producir efectos adversos. > Generar 
resistencias (es decir, que no vuelvan a hacer efecto esos medicamentos). 

En el caso de los antibióticos, que son utilizados para tratar las 
infecciones causadas por bacterias, cuando las personas los consumen 
sin prescripción médica o interrumpen un tratamiento antes de lo in-
dicado, puede ocurrir que dichos medicamentos no maten a todas las 
bacterias que causan la enfermedad. Las que sobreviven podrían mutar 
–volverse “superbacterias”– y dar lugar al fenómeno de la resistencia 
antimicrobiana. Si bien la resistencia es un proceso natural, dado que 
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los medicamentos van perdiendo con el tiempo su capacidad de matar 
agentes patógenos, en los últimos años el uso inapropiado de antibióti-
cos ha acelerado exponencialmente este proceso, convirtiéndose en una 
de las mayores amenazas para la salud mundial. La gripe y el resfrío, por 
ejemplo, no se combaten con antibióticos, ya que no están causados por 
bacterias sino por virus. Por lo tanto, en estos casos, consumirlos no me-
jora la salud, no evita el contagio a otras personas ni ejerce una acción 
preventiva. Es importante usar antibióticos sólo cuando un médico u 
odontólogo indica que son necesarios.

En estos días el usuario de los medicamentos es un paciente que 
demanda cada vez más, un mayor conocimiento sobre su enfermedad y 
más información sobre sus tratamientos. Por lo tanto, se hace imprescin-
dible la inversión de recursos en programas de educación para la salud 
dirigidos a los pacientes, en los que se los haga partícipe de decisiones que 
afectan a su propia salud. 

Objetivo general
Desarrollar en forma participativa un análisis de la situación acerca 

del uso de fármacos que posibilite la efectiva identificación de las conse-
cuencias comunitarias por su mal uso, formulando e implementando ac-
ciones orientadas al intercambio de saberes para fortalecer el uso racional 
de medicamentos en la población.

Objetivos específicos
• Valorar la opinión, actitud y grado de conocimiento de los pa-

cientes acerca del uso racional de medicamentos.
• Identificar las fuentes de información que les han facilitado di-

cho conocimiento.
• Determinar el porcentaje de usuarios que se automedican.
• Formular estrategias para la concientización sobre el uso racio-

nal de medicamentos
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Metodología
el proyecto se llevará a cabo utilizando las redes sociales, como por 

ejemplo Instagram, y medios de comunicación sociales, como una radio 
local de Córdoba, instrumentando para este fin una encuesta de valida-
ción para la recolección de datos acerca del consumo de fármacos. La 
misma se diseñará en base a un cuestionario sobre la utilización de dichos 
medicamentos en el período comprendido entre septiembre–octubre de 
2023. El trabajo será realizado por docentes y alumnos de las cátedras de 
Farmacología y Terapéutica A y B de la Facultad de Odontología de la 
UNC. Se preguntará a los usuarios qué conocimiento tienen acerca de 
ellos, cómo obtuvieron dicho conocimiento, costo de los medicamen-
tos, cuáles consumen habitualmente, bajo qué circunstancias, etc. Las 
encuestas serán realizadas a cien personas. Posterior a la delimitación del 
problema se realizarán las actividades propuestas a través de las redes para 
informar y educar a la comunidad sobre el tema en cuestión.

Impacto esperado
Esperamos generar un cambio de hábitos sobre el uso racional de 

medicamentos de todos los actores involucrados y también conciencia 
del daño y reacciones adversas que estos pueden producir al ser consumi-
dos de manera descontrolada. 

Resultados esperados
Una vez finalizadas todas las actividades previstas por el equipo de 

trabajo, se hará una evaluación para reflexionar sobre la acción, basándo-
nos en la recolección, análisis e interpretación de la información, con la 
finalidad de emitir juicios valorativos fundamentados y formular reco-
mendaciones para mejorar la acción futura.

En el particular de las actividades propuestas, esperamos que sea 
una experiencia muy satisfactoria, en donde logremos realizar el trabajo 



477

planificado en grupo, sabiendo sobreponernos a los obstáculos que sur-
jan al respecto.

Se espera una buena predisposición por parte de la población in-
volucrada con deseos de aprender e incorporar nuevos conocimientos 
sobre uso racional de medicamentos.

Esperamos generar un cambio en los hábitos, en relación a la auto-
medicación, de todos los actores involucrados y una toma de conciencia 
sobre la importancia que esto tiene.

Bibliografía:
1. Vera Carrasco O. (2020). Uso racional de medicamentos y normas para las 

buenas prácticas de prescripción. Rev Med La Paz. 26 (2): 78-93.
2. Lifshitz A, Arrieta O, Burgos R, Campillo C, Celis MA, Llata M et al. 

(2020). Automedicación y autoprescripción. Gac Med Méx; 156 (6): 
612-614.

3. Oviedo Córdoba H, Cortina Navarro C, Osorio Coronel JA, Romero 
Torres SM. (2021). Realidades de la práctica de la automedicación en 
estudiantes de la Universidad del Magdalena. Enferm glob; 20 (62): 
531-556.

4. Valerga M, Trombetta L. (2022). Automedicación con antibióticos y re-
sistencia bacteriana. Revista de la Asociación Médica Argentina; 135 
(3): 4-6.

5. González Mendoza J, Maguiña Vargas C, González Ponce FM. (2019). 
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Resumen ampliado:
Desde hace 20 años la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

de la UNC desarrolla un proyecto de extensión denominado “Talleres 
de comunicación en cárceles”, que atravesó diferentes etapas, en distin-
tas cárceles y con diversos equipos de trabajo. Del “Taller de periodismo 
en el Penal de San Martín” (2003-2015) a los Talleres de Comunicación 
en Bouwer (2015-2019), las actividades que se desarrollan se orientan a 
la elaboración de producciones periodísticas y la realización de acciones 
de comunicación dentro de la cárcel. Los talleres funcionan en el área 

LA UNIVERSIDAD EN LA CÁRCEL: UNA MIRADA 
ENTRE EL ENCIERRO Y LA LIBERTAD EN 
COLONIA ABIERTA MONTE CRISTO, CÓRDOBA
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educativa de la prisión, como una actividad de educación no formal. Nos 
proponemos conformar un espacio que confronte lógicas verticales y re-
presivas, estableciendo encuentros en el diálogo, la reflexión, la construc-
ción del conocimiento y la acción colectiva.

Desde nuestra perspectiva, la educación se riñe con las lógicas de 
la seguridad, del control, la restricción. Educar es liberar, abrir espacios, 
escuchar. Las lógicas de la educación y la seguridad se oponen, y bus-
can neutralizarse mutuamente. Por ello, que la universidad ingrese a la 
cárcel implica poder llevar aire, oídos y vigilancia de la sociedad sobre la 
situación de las personas privadas de libertad en relación a sus derechos 
humanos. Al salir, los equipos de extensión lo hacemos con un relato, 
una historia, una denuncia. Siempre e indefectiblemente, todas y todos 
escuchamos una variada y permanente relatoría de microviolaciones de 
los derechos humanos que constituyen en conjunto un abuso perma-
nente del SPC sobre los presos.

Las actividades propuestas promueven la adquisición de herra-
mientas discursivas y el desarrollo de estrategias comunicativas para la 
promoción de derechos, del trabajo colectivo y horizontal. Centrarnos 
en la reflexión y la acción grupal nos posibilita trabajar sobre la desnatu-
ralización de algunas prácticas y palabras instituidas dentro de la cárcel. 

La libertad en la Colonia Abierta Monte Cristo, Córdoba
En 2023 y luego de un largo receso impuesto por el Gobierno de 

Córdoba a raíz del Covid-19 -en 2020 y 2021- y del endurecimiento de 
las políticas penitenciarias por parte del Ejecutivo provincial, la Facul-
tad de Ciencias de la Comunicación volvió a ingresar a la cárcel para 
dictar sus talleres.

En este primer semestre trabajamos en dos espacios de encierro: 
en el Módulo I de Bouwer y en la escuela Manuel Belgrano del EP N°4 
Colonia Abierta Monte Cristo, con un grupo de 20 hombres y mujeres. 
El motivo de la presente ponencia será reflexionar sobre ésta experiencia. 
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La colonia proporciona a los internos formación en tareas rurales, faena 
de animales, tambo, cría de porcinos, apicultura y huerta. Estas herra-
mientas están pensadas para su pronta inserción social y laboral. En la 
página web de la cárcel se comunica que es una granja y se elaboran cha-
cinados, panadería, dulces y conservas, se los capacita para carpintería, 
herrería y  oficios. Se faenan animales para su consumo interno y el de 
otras cárceles de la provincia.

Los objetivos generales que abordamos fueron brindar herra-
mientas digitales de inserción socio laboral a través del uso del móvil 
a personas privadas de su libertad en la última etapa de su condena. 
También repensar problemáticas socio laborales que afrontarán al re-
cuperar la libertad.

El penal es abierto, no existen rejas, era como un complejo 
de viviendas en medio del campo con alambrado como si fue-
se un barrio de Córdoba. Observamos personas caminando, traba-
jando, construyendo viviendas, haciendo tareas domésticas y rurales. 
En este sentido, Marta Martí Barrachina comenta que en las prisiones 
abiertas, el cumplimiento de la pena tiene lugar en un contexto de se-
milibertad y los presos pasan una parte del día en la comunidad y otra 
parte en prisión (2019:2). 

Según el director del penal, Maximiliano Panizza, los presos llegan a 
Monte Cristo desde varias cárceles de Córdoba, principalmente Bouwer, 
con la condición de tener un puntaje de nueve sobre diez.

Otra de las cuestiones que llamó nuestra atención y reorientó nues-
tra propuesta educativa es la que refiere al concepto de que implica “li-
bertad” en una cárcel abierta, ya que los internos hacen uso autorizado 
de los móviles. En este otro sentido, Borja Mapelli Caffarena afirma que 
quien se encuentra privado de la condición de libertad no tendría por 
qué perder el derecho de acceso a los móviles (20013:2). En el caso de la 
cárcel abierta en Monte Cristo, a pesar de la libertad en el uso del celular 
que incluye el correo electrónico, Whatsapp, YouTube y muchas otras 
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aplicaciones, el director Panizza afirmó que hay limitaciones en “cier-
tas aplicaciones” sobre todo “las redes sociales”. En esta línea, comentó 
que los internos conocen muy bien las reglas y en general la cumplen 
porque saben que quien no lo haga regresa a Bouwer. Bajo esta lógica 
consultamos a los internos cómo se ejerce ese control y cómo se sienten 
al respecto. Uno de ellos, Germán, comentó que, regular y aleatoriamen-
te, los guardias les revisan los teléfonos móviles, situación que les genera 
incomodidad ante la falta de privacidad y también porque la guardia no 
se limita a verificar que no tengan programas o app prohibidos, sino que 
les leen todos los mensajes.

Paradójicamente puede resultar que este tipo de detención repre-
sente una posibilidad de pensarse y expresarse en tanto sujetos socia-
les e individuales. El espacio de mayor constricción, la cárcel, se ofrece 
como un tiempo ‘otro’ que permite la reflexión sobre las condiciones y 
trayectorias de los sujetos en relación a ciertas condiciones y transfor-
maciones estructurales.

Una dimensión instrumental de la comunicación
Los encuentros en la colonia carcelaria fueron fundamentalmente 

enfocados a su futura inserción laboral. De hecho, se dispuso material 
teórico relacionado con cómo confeccionar su currículum, redactar una 
carta de presentación, pautas para una comunicación eficaz ante una po-
sible entrevista y cómo elaborar proyectos para avanzar en sus propios 
microemprendimientos. Todo lo aportado debía mediarse por la tecno-
logía desde sus dispositivos móviles.

Nuestro objetivo fue brindar un taller educativo que facilitara cla-
ras y prácticas herramientas para la “re-inserción” socio laboral. Sin em-
bargo, nos encontramos con personas que habían sufrido una exclusión 
previa, una no-inserción social o una exclusión bien definida de muchos 
otros. A lo cual se suma el estigma de todos por haber estado presos. Un 
combo que empuja a la reincidencia a pesar de los esfuerzos.
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De hecho, Barrachina explica que los presos en centros abiertos 
se enfrentan a obstáculos específicos a la hora de encontrar un em-
pleo (2019: 9) y esto es lo que intentamos abordar cuando les enseña-
mos cómo confeccionar un CV, cuál es su importancia de presentarse 
con una hoja de vida, qué datos son relevantes poner en el CV que les 
vinculen con el penal, cómo presentarse a una entrevista, qué cuestio-
nes son relevante tener en cuenta cuando se encuentren con trabajo 
fuera del penal.

En este sentido, nos encontramos con dos problemáticas. La pri-
mera es que muchos han pasado tiempo allí dentro y no tienen títulos 
universitarios, tienen cursos de formación o experiencia en tareas espe-
cíficas como panadería, cocina, limpieza, herrería, costura, entre otros. 
El director Panizza nos relató que, a pesar de que se les fomenta desde 
que ingresan a Bouwer que se escolaricen, y aunque varios llegan a hacer 
carrera universitaria, no es obligatorio estando en prisión.

Reinserción y estigmas
Otro de los obstáculos que nos encontramos cuando confecciona-

ban el CV es que no quieren manifestar que han estado en prisión por 
miedo al rechazo y a la estigmatización. Esta situación reduce sus posibi-
lidades laborales, ya que como afirma Barrachina, “la persona no quiere 
explicar su situación a sus superiores y esto puede generar sentimientos 
de estrés y ansiedad”. El miedo al rechazo y a que los profesionales de la 
prisión acudan al lugar de trabajo para controlar que el preso está cum-
pliendo con sus obligaciones puede llevar incluso a que uno se autoex-
cluye de ciertos empleos ante la posibilidad de ser descubierto (Rovira 
2016: 112-124).

En este sentido, nos interpela la reflexión de María B. García, quien 
afirma: “Las cárceles funcionan como contenedores sociales y no como 
generadores de agentes transformadores del medio que los llevó a perder 
la libertad. Hoy, la mayoría de los que ingresan simplemente cumplen su 
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condena y vuelven a insertarse en el mismo medio del que salieron, sin 
ninguna herramienta nueva que los lleve a modificar su situación, de tal 
manera que es previsible esperar que se repitan los hechos que los lleva-
ron a perder la libertad” (2007:1).

Cuando hacemos referencia a lo que implica la libertad en contex-
tos de encierro como el penal, nuestra experiencia en la colonia nos per-
mitió tomar contacto con personas con salidas transitorias, vinculadas 
al mundo exterior, y muchos con lo que se conoce como “palabra de 
honor”, que son aquellos que han obtenido un máximo puntaje y se les 
permite entrar y salir sin que comuniquen donde van, ya que solo están 
obligados a regresar determinado día y horario. Uno de los internos con 
quienes compartimos algunos encuentros, Alan, nos manifestó que su 
paso por la cárcel, la mayoría del tiempo en el penal de Bouwer, le per-
mitió reflexionar sobre su cambio de vida para saber que “no volverá a 
reincidir”. Al menos está ese deseo en su corazón.
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Resumen ampliado:
La Escuela Itinerante de Género (EIG) es un programa coordinado 

por la Unidad Central de Políticas de Género (UNICEPG), en articula-
ción con la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), cuyo objetivo 
principal es la formación, reflexión y sensibilización en temáticas de géne-
ro y diversidad de género. Asimismo, promociona la igualdad, la equidad 
y la erradicación de las violencia de género, a través de talleres brindados 
por integrantes de la comunidad universitaria a la ciudadanía en general.
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Se encuentra conformada por profesionales de la UNICEPG y es-
tudiantes talleristas de diferentes carreras que acreditan Compromiso 
Social Estudiantil. Son sus objetivos específicos:

• Promover instancias de formación y capacitación en derechos 
y perspectiva de género a estudiantes que participan en el pro-
grama.

• Posibilitar espacios de sensibilización y reflexión, en torno a las 
inequidades de género en articulación con instituciones y orga-
nizaciones de la sociedad civil.

• Contribuir a la construcción de ciudadanía y fortalecimiento 
de derechos, aportando a la desnaturalización de la desigualdad 
de género, la identificación y prevención de las violencias, desde 
un enfoque de derechos.

• Posibilitar espacios de sensibilización y reflexión, en torno a las 
inequidades de género en articulación con instituciones y orga-
nizaciones de la sociedad civil. 

La Escuela Itinerante de Género se ha constituido desde su propio 
proceso como un itinerario de múltiples articulaciones, tanto al interior 
de la misma Universidad Nacional de Córdoba (UNC) como con dis-
tintos agentes y actores sociales, con especial incidencia en un enfoque 
local. En este dispositivo, la noción de red se torna vital. Posibilitando 
la interconexión de distintos espacios, instancias y localidades, a manera 
de nodos, para la promoción y reflexión de procesos que contribuyan a 
la construcción de ciudadanía y de mayor equidad en las relaciones de 
género (Chinellato, Navarro Gutiérrez, Oribe 2022).

Desde el ámbito propio de la UNC, la EIG realiza una articulación 
institucional con otros programas y espacios extensionistas. En ese senti-
do, en el último año se coordinaron acciones con: 

• Secretaría de Extensión Universitaria: programas de Universi-
dades Populares, Puntos de Extensión, Apoyo Escolar y Com-
promiso Social Estudiantil, entre otros.
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• Colegios Preuniversitarios.
• Áreas de Género de diferentes unidades académicas.

A su vez, la EIG articula con distintos sectores de la sociedad, a tra-
vés de un espacio dialógico con procesos de sensibilización y reflexión 
sobre distintas temáticas vinculadas a la perspectiva de género y diversi-
dad sexual. Además, brinda  herramientas para el abordaje de violencias 
de género y la concientización de la perspectiva de género en las políticas 
públicas, con diferentes municipios, espacios, y organizaciones de la so-
ciedad civil. El programa está destinado a instituciones de los distintos 
Estados: municipal, provincial y nacional. Esto incluye a colegios secun-
darios, terciarios e instituciones de formación. Sin embargo, amplía sus 
acciones a organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad en general 
que no puede acceder a formación en estas temáticas.

La EIG como dispositivo desarrolla desde 2019 hasta la fecha ta-
lleres e intervenciones de formación con modalidad virtual y presencial, 
según los requerimientos de la organización demandante. 

Por distintos recorridos en el territorio de la Provincia de Córdoba, 
la EIG constituye para la Universidad Nacional de Córdoba una estra-
tegia de construcción de ciudadana situada, de reflexión y formación, 
en torno a la perspectiva de género, sexualidades y derechos en aquellos 
ámbitos y espacios de vulneración social y discriminación, con el objeti-
vo de brindar una mirada de género transversal de las políticas públicas. 
Buscando de este modo reflexionar de manera crítica sobre las construc-
ciones sociales, políticas e históricas de las relaciones de género, como 
así también en la generación de desigualdades, violencias y brechas mul-
tidimensionales, que perpetúan las lógicas binarias y que atraviesan los 
espacios públicos y privados.

Las intervenciones que realiza la EIG se desarrollan con dinámicas 
de educación popular, desde una mirada interdisciplinar, con perspecti-
va de género y enfoque interseccional. La educación popular, tal como 
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afirma Freire (1994), entiende que “enseñar no es transferir conocimien-
tos, sino crear las posibilidades para su producción o construcción”, lo 
que supone contextualizar la enseñanza plenamente no solo mediante las 
dinámicas en el aula sino trasladando al alumno/a al medio que lo rodea.

En este sentido, el aporte y desafío de la EIG radica en ampliar, po-
tenciar y   fortalecer la perspectiva de equidad entre los géneros en las 
prácticas y rutinas cotidianas, para posibilitar la transformación cultural 
en lo micro social, donde el territorio constituye un espacio privilegiado 
para la coeducación y promoción de acceso a derechos, como así también 
la creación de políticas públicas con perspectiva de género. En donde 
construye, a través de dinámicas participativas y críticas, talleres interac-
tivos, con distintas temáticas de la agenda de género y diversidades, de 
manera presencial y virtual. En esta línea, la modalidad que sostiene es 
un espiral de aprendizaje y formación, tanto hacia el propio equipo de fa-
cilitadoras y facilitadores, como a su público destinatario, para incentivar 
las transformaciones de las relaciones jerárquicas entre los géneros, hacia 
vínculos y redes más democráticas, por medio de distintas herramientas 
informativas y formativas.

Aceptar el complejo desafío de itinerar la perspectiva de género y 
diversidad sexual, asociada a los procesos políticos, implica situar a la 
EIG en un lugar crítico de las demandas sociales y la conformación de 
los sujetos sociales. Los actores locales constituyen no sólo personas, sino 
grupos, organizaciones, instituciones y comunidades, y cuyos territo-
rios delimitados simbólica y materialmente establecen red de relaciones, 
símbolos y prácticas de género en los campos políticos, cultural, social 
y del entorno. Dichos entramados constituyen las trayectorias situadas 
que potencian u obstaculizan los procesos y proyectos que emergen de la 
interacción local y global (Chinellato, Navarro Gutiérrez, Oribe, 2022). 

La profesora Marian Moreno Llaneza señala que: “coeducar es 
equilibrar las diferentes ´mochilas de género´ (...) Esta ´mochila de géne-
ro´ presenta matices que dependen del crecimiento personal, del entorno 
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familiar y social, pero hay una serie de rasgos que son comunes a la socia-
lización que el patriarcado realiza con todas las personas” (2020). Des-
de la experiencia de la coeducación, la EIG recorre distintas geografías, 
destacando la necesidad de crear ambientes locales, comunitarios y terri-
toriales de convivencia, donde las personas puedan reflexionar y tomar 
conciencia del respeto que implican los cambios culturales y cotidianos 
en torno a la búsqueda de la igualdad de género y el acceso a derechos de 
los colectivos de diversidad sexual, para crecer hacia ciudadanías demo-
cráticas, responsables y con valores éticos del respeto por la diferencia, y 
crecer hacia una ciudadanía responsable y comprometida contra cual-
quier tipo de desigualdad y discriminación.

Con los marcos lógicos, que hacen que la UNC transforme la ex-
periencia comunitaria en aprendizaje colaborativo y compartido, es que 
la EIG este año aborda distintos ejes temáticos desde la perspectiva 
integral de género y diversidades, tales como: 

• La transversalidad de las perspectiva de género en las políticas 
públicas.

• Género y vejez.
• Masculinidades.
• Género y deportes.
• Herramientas de prevención en vínculos erótico afectivos en 

jóvenes y adolescentes.
• Infancias libres de violencias.

La EIG se plantea como un espacio en construcción de sentido por 
excelencia, donde confluyen la perspectiva de género y las identidades 
locales, por lo cual la invitación es a reapropiarse y redefinir, para que 
quienes la transitan puedan pensarse como activo transformador del en-
torno, para la construcción colectiva de conocimientos como experiencia 
de educación, realizándose desde una mirada de ampliación de derechos.
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Resumen ampliado:
Objetivos: fortalecer el rol de las y los escolares como agentes mul-

tiplicadores en educación alimentaria nutricional y de la escuela en gene-
ral, como ambiente adecuado para el ejercicio del derecho a la alimenta-
ción. Reconocer que el derecho a la alimentación comprende diferentes 
aspectos que han de garantizarse, de manera sostenida, vinculados al 
goce de otros derechos como el derecho a la salud.
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Fundamentos teóricos: la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS, 2018) propone fortalecer programas de Promoción de Salud Esco-
lar, con tres componentes: educación para la salud, servicios de salud y 
ambientes saludables. Promover la salud en las escuelas implica abordar 
los determinantes conductuales, sociales y ambientales del proceso de sa-
lud-enfermedad, construyendo ambientes saludables e inclusivos. En ese 
sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura [FAO]  desempeña un papel activo a la hora de promover 
entornos escolares favorables (FAO, 2023). 

El derecho a la alimentación implica que las personas dispongan de 
acceso físico y económico, en todo momento, a los alimentos en canti-
dad y calidad adecuadas para llevar una vida saludable y activa. Además, 
los alimentos han de ser culturalmente aceptables y producirse en forma 
sostenible para el medio ambiente (Abajo et al., 2010; FAO, 2019). El 
derecho a los alimentos atraviesa la totalidad de los derechos humanos. 
Trabajar en este sentido permite trascender la mirada y entender los dife-
rentes elementos que hacen a una alimentación adecuada. 

Metodología / estrategias de intervención, 
actores involucrados en el proceso: 

El trabajo surge en 2016 con la demanda concreta de la docente res-
ponsable de 5to grado, Karina Catube, del Colegio de nivel primario Sa-
grada Familia, ubicado en barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, a la 
Secretaría de Extensión de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Cien-
cias Médicas [FCM] de la Universidad Nacional de Córdoba [UNC]. En 
función de la solicitud recibida y del trabajo que desarrollan tres cátedras 
sobre la temática (Educación Alimentaria Nutricional, Microbiología y 
Parasitología, y Filosofía y Ética Profesional), se definió conjuntamente 
la propuesta de trabajo, materializándose al inicio en actividades exten-
sionistas, y luego en proyectos de extensión acreditados por la Secretaría 
de Extensión-FCM (RHCD N° 3203/20, 2711/18, 2032/18, 254/17 
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y 2055/16) y a partir de 2019 por el Programa Compromiso Social Es-
tudiantil de la Secretaría de Extensión Universitaria-UNC (2019-0143, 
2022-00629, 2023-00853). La realización conjunta de diagnósticos, ac-
tividades, evaluaciones fue consolidando el trabajo en tres ejes integrales 
e integrados: derecho a la alimentación (aquí desarrollado); alimentación 
saludable e higiene de manos; y manipulación y conservación de alimentos. 
El abordaje corresponde a la filosofía del modelo ecológico participativo, 
teniendo como herramienta el juego pedagógico. Consolidándose bajo el 
proyecto Recreo saludable en la escuela: un espacio para la sinergia de sa-
beres y prácticas. Cabe destacar que cada año se trabaja con la docente las 
estrategias pedagógicas y se contacta a profesionales de integración para 
conocer necesidades particulares de algunos escolares. 

Las y los escolares de 5to grado son los destinatarios directos, cum-
pliendo el rol de agentes facilitadores/multiplicadores, que desempeñan 
un rol activo en la tarea de promoción de una alimentación saludable en 
el reconocimiento del derecho a la alimentación. En ese rol participan en 
la definición de contenidos, técnicas y estrategias de alimentación salu-
dable en el marco del derecho a la alimentación para trabajarlas con la co-
munidad escolar. Se busca, a través de actividades integradoras, favorecer 
la construcción de aprendizajes significativos y al ser el educando el eje 
central de las actividades se lo valoriza como sujeto de derecho. El trabajo 
en este sentido en la escuela permite llegar más allá de las aulas, teniendo 
repercusiones significativas en los hogares de cada niño y niña. 

Cantidad de escolares de 5to grado en el rol de agente multiplica-
dor: 56 (2016), 57 (2018), 58 (2019) y 56 (2022). 

Cantidad de escolares de otros grados (1ero a 6to): 250 a 300 por año.

Cada encuentro/taller con escolares respetó los momentos de 
diagnóstico, desarrollo de contenidos y cierre con la aplicación de lo 
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desarrollado y, finalmente, la valoración individual a fin de conocer su 
experiencia en el encuentro. Se utilizaron como recursos didácticos: vi-
deos y presentaciones en Powerpoint sobre derecho a la alimentación, 
gigantografías impresas de diferentes productos alimentarios (que sue-
len consumir en los recreos) y de rotulado nutricional (octógonos con 
información de advertencia).

Resultados logrados:
El rol de las y los escolares como multiplicadores se expresó a tra-

vés de la autonomía y compromiso en el trabajo compartido con la co-
munidad educativa. Se visualizó en todo el proceso, en la producción de 
materiales, en el diseño e implementación de diversas actividades sobre 
derecho a la alimentación y meriendas saludables: 

Kermes saludable: se llevaron adelante juegos interactivos sobre me-
riendas saludables e identificación de alimentos procesados y ultraproce-
sados, diferenciados por grado, elaborados y guiados por 5to. grado. 

Feria de ciencias anual: 5to grado (A y B) socializó lo realizado con 
otros grados, familias, docentes y directivos.

Materiales gráficos: realizaron y socializaron afiches, con historietas 
y mensajes sobre derecho a la alimentación y rotulado de productos ali-
mentarios, que fueron exhibidos en espacios comunes del colegio.

La interacción entre pares resultó especialmente eficaz en los mo-
mentos de motivar la activa participación del resto de grados (1ro a 6to), 
en las diferentes propuestas lúdicas. Cabe resaltar que la propuesta re-
sultó una herramienta fundamental en educación sanitaria colectiva 
preventiva en general y, particularmente, relacionada a la posterior san-
ción de la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable 
N° 27.642/21, también conocida como “Ley de Etiquetado”, ya que 
desde 2016 se trabaja sobre rotulado-etiquetado nutricional, kioscos y 
cantinas saludables, experiencias locales y regionales, así como otras ini-
ciativas en este sentido.
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Conclusiones: se dio cumplimiento a los objetivos planteados en 
el eje derecho a la alimentación, acordados entre universidad y colegio 
primario. Se abordó la temática de forma lúdica, integral y participativa. 
Al respecto, las y los escolares respondieron con proactividad y entusias-
mo a las actividades propuestas. Esto permitió abordar y fortalecer temas 
de la currícula, desarrollar y fortalecer el rol de multiplicadores de los y 
las escolares de 5to grado. 

Cabe destacar que  llevar adelante el proyecto de extensión con la 
institución educativa desde 2016 permitió generar lazos institucionales, 
conocer las características de la comunidad educativa y contribuyó a que 
el retorno al trabajo presencial en las aulas sea adecuado y oportuno lue-
go de dos años de pandemia.
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Resumen ampliado:
Introducción

El proyecto, actualmente vigente, intenta resolver una proble-
mática barrial relacionada con la salud animal y su vinculación con 
la salud humana a partir del desarrollo de acciones puntuales con los 
distintos sectores de la comunidad que rodea a los Centros Comuni-
tarios de Extensión Universitaria (CCEU) de la Universidad Nacional 
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de La Plata, “El Mercadito”, “Villa Elvira” y “Malvinas Argentinas” de 
la ciudad de La Plata. 

Objetivos
El objetivo principal del proyecto gira en torno a mejorar la calidad 

de vida de las familias que se encuentran en condiciones de vulnerabi-
lidad social en los barrios de la zona de influencia de los CCEU de la 
UNLP seleccionados, a partir de la incorporación de conceptos relacio-
nados a hábitos saludables, tenencia responsable de animales y el acceso 
a esterilización de caninos y felinos.  

Fundamentos teóricos
En la actualidad, la salud humana y animal se sitúan en un escenario 

complejo relacionado con el cambio global que desafía los paradigmas a 
los que tradicionalmente habían estado enfrentadas ambas disciplinas. 
Problemas relacionados al cambio climático, el aumento de la población 
mundial y la urbanización, la intensificación de la producción pecuaria 
y agrícola, la disrupción de los ecosistemas, así como la globalización del 
comercio y el tránsito humano, entre otros, hacen necesaria la revisión de 
las estrategias tradicionales en salud. Se han hecho numerosos esfuerzos 
con el afán de integrar diferentes dimensiones en el campo de la salud, 
aunque fue recién a partir de los primeros años de este siglo que el en-
foque “Una Salud” se formalizó e institucionalizó como una estrategia 
sistémica para la promoción de la salud pública (Zunino, 2018). Desde 
la perspectiva de “Una Salud” se pueden abordar varios desafíos como: 
la disponibilidad e inocuidad de agua y alimentos, la resistencia a anti-
microbianos y la emergencia, reemergencia y propagación de zoonosis, 
siendo este último punto el eje principal de nuestro proyecto. 

Con el término “zoonosis” nos referimos a enfermedades trans-
mitidas entre humanos y animales. Estas a se dividen en dos categorías 
fundamentales: antropozoonosis y zooantropozoonosis. Las primeras se 
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refieren a las enfermedades que los humanos contraen al estar en con-
tacto con agentes patógenos presentes en los animales. Por su parte, las 
zooantropozoonosis afectan a los animales al recibir agentes patógenos 
que son predominantes en los seres humanos (Amasino, 2017). Esta dis-
tinción remarca la estrecha interrelación entre la salud humana y animal.

Es importante resaltar que los niños constituyen uno de los gru-
pos más vulnerables, ya que su mayor interacción y contacto con las 
mascotas aumenta significativamente la probabilidad de exposición a 
agentes infecciosos1. 

Esta relación enfatiza la importancia de comprender de manera in-
tegral la salud en ambos contextos, considerando especialmente el im-
pacto en la población infantil.

Los CCEU son espacios de cogestión entre la Universidad y la co-
munidad, donde se implementan acciones que abordan los problemas 
y necesidades de un territorio determinado. Dependen de la Dirección 
de Gestión Territorial de la Prosecretaría de Políticas Sociales de la Uni-
versidad Nacional de La Plata. Involucran a docentes, no docentes, estu-
diantes y graduados interesados en llevar adelante acciones de extensión, 
enseñanza e investigación junto a la comunidad. Intentan recuperar el 
trabajo territorial desarrollado por las diferentes unidades académicas, 
aportando a la construcción territorial de alternativas vinculadas al abor-
daje de problemáticas sociales que superen la fragmentación y la super-
posición de acciones en la región.

Las prácticas solidarias que desarrollamos en los barrios periféricos a 
los CCEU bajo el proyecto constituyen un excelente espacio para desarrollar 
actividades de diagnóstico, prevención y control de enfermedades zoonóti-
cas e implementar medidas de control poblacional y de tenencia responsable 
de animales de compañía en áreas de riesgo desde el punto de vista sanitario. 

1 National Center for Health Statistics. Health, United States, 2014: With Special Feature 
on Adults Aged 55–64. Hyattsville, MD. 2015. Disponible en línea: https://www.cdc.gov/
onehealth/basics/zoonotic-diseases.html#print
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Como en todo proyecto de aprendizaje–servicio a lo largo de los años, el 
proyecto “Vos y tus mascotas. Una salud compartida” ha perseguido básica-
mente dos cuestiones: por un lado, la intencionalidad pedagógica de mejo-
rar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, generando nuevos espa-
cios de práctica para los estudiantes y, por otro, la intencionalidad solidaria 
de ofrecer una respuesta participativa a una necesidad de la comunidad.

La construcción del proyecto involucra diferentes fases: identi-
ficación del desafío, diseño del proyecto, ejecución y evaluación. Asi-
mismo, también se desarrolla una serie de procesos transversales como 
los espacios de reflexión, sistematización y evaluación que atraviesan su 
desarrollo y permiten darle más solidez y poder alcanzar los objetivos 
(Tapia, 2000, 2002).

En consonancia con lo establecido por el Programa Nacional de 
Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos (Decreto 1088/11 
Poder Ejecutivo Nacional) trabajamos esta cuestión por medio de reu-
niones con la comunidad a partir de los vínculos que a través del equi-
po de Gestión Territorial hemos logrado con los referentes barriales de 
cada CCEU. Cabe destacar que el concepto de tenencia responsable 
comprende una amplia gama de aspectos que van desde la alimentación 
adecuada, vacunaciones y desparasitaciones según planes de manejo, 
disponibilidad de tiempo para pasear al animal, el aseo y las activida-
des de recreación del animal y espacios protegidos de las inclemencias 
del clima (Gómez et al., 2007). El ejercicio de  estas buenas prácticas 
contribuye a la disminución de los riesgos sanitarios por enfermeda-
des transmisibles que comparten humanos y animales, a partir de los 
cuidados veterinarios y de los tutores de las mascotas. Por este motivo 
podemos afirmar que la tenencia responsable y el cuidado de la salud de 
perros y gatos no solo conlleva el mejoramiento del estado sanitario de 
los mismos, sino que también contribuye directamente al bienestar de 
la comunidad en su conjunto, a partir del mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas y el cuidado del medio ambiente.
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Metodología
Se utilizó una metodología participativa en la que los integrantes 

aportan desde las distintas áreas del conocimiento sus consideraciones 
que contribuirán al desarrollo de acciones tendientes a mejorar la cali-
dad de vida de las personas en relación con sus animales, haciendo foco 
en el binomio persona/animal doméstico que representa una relación 
estratégica para trabajar cuestiones de cuidado de salud de las personas, 
los animales y el ambiente. En cada una de las jornadas barriales los do-
centes propiciaron el diálogo directo entre los estudiantes integrantes del 
proyecto y los grupos familiares que concurrían con sus mascotas para la 
atención sanitaria. En estos espacios de intercambio se generaron diálo-
gos muy ricos que se orientaron fundamentalmente a la prevención de 
enfermedades zoonóticas y a la tenencia responsable de las mascotas. 

Resultados
Durante el periodo 2016-2022 (con la salvedad de que durante 

2019 y mitad de 2020 no se pudieron sostener las actividades debido al 
aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno na-
cional a raíz de la pandemia COVID 19) se realizó atención primaria de 
1.097 animales en el CCEU “Malvinas Argentinas”; 1.202 en el CCEU 
“El Mercadito” y 1.542 en el CCEU “Villa Elvira”, los cuáles fueron des-
parasitados contra ecto y endoparásitos, recibieron vacunación antirrá-
bica y algunos de ellos fueron derivados al Hospital Escuela de nuestra 
Facultad porque su problemática excedía a la atención primaria que po-
díamos brindarles en el lugar.

El análisis coproparasitológico de pools de materia fecal de varios 
animales reveló la presencia de Áscaris, Ancylostoma spp. y Dipilidium 
spp., todos casos de zoonosis parasitarias, por lo cual se tomaron las me-
didas preventivas correspondientes. Por otra parte, en los exámenes clíni-
cos se observó presencia de pulgas en un número de pacientes superior al 
40%, en 38 casos se diagnosticó sarna sarcóptica, en 3 sarna demodéctica 
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y 28 cachorros fueron tratados por micosis superficiales, de los cuales 12 
fueron felinos y 16 caninos.

Conclusiones
El proyecto permitió afianzar el concepto de una salud a partir de 

su enfoque hacia el tratamiento del binomio humano/animal, gracias a 
la atención brindada a un gran número de animales y a la participación 
de la comunidad. Las acciones realizadas sobre el control de la salud y la 
calidad de vida de los animales impactaron indirectamente en la salud 
de los ciudadanos, reduciendo significativamente el riesgo de contraer 
enfermedades zoonóticas.

La implementación de una metodología participativa fue funda-
mental para establecer un diálogo efectivo con la comunidad. La recepti-
vidad de los participantes hacia la información sobre tenencia responsa-
ble, desparasitaciones y vacunaciones se puso de manifiesto al ver cómo 
la gente concurre a lo largo de los años que lleva el proyecto a renovar 
anualmente la vacuna antirrábica de sus animales con las certificaciones 
emitidas el año anterior.

Estas acciones sientan las bases para futuras intervenciones que 
continúen fortaleciendo la relación entre la salud de las personas y sus 
mascotas, fomentando una convivencia saludable y con un fuerte com-
promiso por el cuidado del medio ambiente.

Por otra parte, el proyecto nos permitió generar espacios de práctica 
para los estudiantes, en los que toman contacto con casos reales con un 
fuerte compromiso social a partir de su vinculación con la comunidad.
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ECO LENTES

Eje temático:

Autor/a, autores/as:
CUNEO, María Marta  PRIETO, Federico Vicente ORTEGA, 
Andrés PRIETO, Gustavo José

Filiación institucional:
Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de Cs. Médicas

Palabras claves: 

Resumen ampliado:
Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial existen 

180 millones de personas con alguna discapacidad visual, de las cuales 
entre 40 y 45 millones son ciegas absolutamente. Estos números crecen 
año tras año por lo que seguramente el tener una buena salud visual se 
convertirá próximamente en un derecho humano. Justamente por este 
motivo resulta indispensable trabajar en la prevención y detección de 
enfermedades. El objetivo de esta actividad es fomentar el cuidado of-
talmológico de las niñas y niños de la ciudad de Córdoba, promoviendo 
una niñez saludable, acercando herramientas que permitan un desarrollo 
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integral de los menores y adolescentes, valiéndose de tecnologías de la in-
dustria del reciclaje. Esta actividad se desarrollará en la ciudad de Córdo-
ba, teniendo como destinataria a la población más vulnerable de niñas, 
niños y adolescentes y siendo abierta a la ciudadanía en general de forma 
libre y gratuita.

La Facultad de Ciencias Médicas junto con la Municipalidad de 
Córdoba, a través del Ente de Servicios y Obras Públicas, llevó a cabo 
distintas acciones para alcanzar el objetivo planteado. Las actividades se 
desarrollaron semanalmente, de manera itinerante en los centros comu-
nales de la ciudad de Córdoba, donde se realizaron charlas preventivas 
con grupos sociales pequeños con enfoque en la familia y acompañantes 
de los menores. El equipo de trabajo estuvo integrado por médicos oftal-
mólogos, residentes y concurrentes de oftalmología, estudiantes de las 
diferentes carreras de la Facultad de Ciencias Médicas.

Las actividades fueron organizadas y coordinadas por los docentes y 
médicos. Se estableció el desarrollo de estas en el espacio físico que oficia 
de sala de espera, donde se brindaron charlas abiertas y entrega de folletos 
en alusión a la temática. Por otro lado, se llevaron a cabo consultas oftal-
mológicas a los escolares, que tuvieron por objeto relevar la existencia de 
problemas visuales de diferente grado de severidad y se desarrollaron en 
tres etapas: inicialmente se realizó la toma de la agudeza visual por parte 
del equipo de trabajo, mientras que en un segundo momento se proce-
dió a la refractomía, permitiendo establecer la necesidad de lentes para 
el examinado y, por último, se recetó la corrección, mediante la clásica 
prueba con probines. Ante la necesidad de concurrentes de realizar otras 
pruebas de mayor complejidad, las mismas se desarrollaron en ámbitos 
asistenciales y, a su vez, se derivaron a entes municipales y provinciales 
para la resolución de los problemas detectados.

El accionar de este amplio equipo expresa la responsabilidad y soli-
daridad social por parte de los estudiantes. Mediante esta herramienta de 
participación, se intenta transformar la realidad que nos rodea, teniendo 
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en cuenta las necesidades sociales y sanitarias, con un alto impacto en el 
desarrollo y progreso escolar de los menores beneficiados con sus lentes, 
destacando siempre que las mismas fueron articuladas con los organis-
mos gubernamentales participantes. 

Se desarrollaron acciones de consejería, generando contacto con 
los participantes de cada jornada. Se brindaron las charlas planteadas 
abiertas a los asistentes durante la jornada. El equipo profesional brindó 
consulta asistencial a los asistentes. Tras realizar las prácticas diagnósti-
cas, se confeccionarán los lentes construidos con materiales reciclables 
y serán entregados a los pacientes. Los mismos cumplen con las normas 
de calidad y están realizados de manera individual y sobre el diagnóstico 
arribado en cada situación patológica.

Puntualmente, los marcos de los lentes que recibirán los alumnos 
de escuelas y jardines maternales municipales fueron confeccionados a 
partir de tapitas de plástico que llegaron a los Centros Verdes y el Centro 
de Transferencia de Residuos procedentes del reciclado de residuos he-
cho por vecinos de la ciudad en 2021. El ente Córdoba Obras y Servicios 
elaboró 5.000 marcos de lentes que serán distribuidos entre alumnos de 
escuelas y también a través de diversos programas sociales que impulsa 
la Municipalidad de Córdoba. Para su confección se utilizaron 20.000 
tapitas, a un promedio de cuatro tapas por marco.

Resultados y conclusión
Las acciones se desarrollaron los martes en jornadas de cuatro horas 

aproximadamente, durante septiembre, octubre, noviembre y diciem-
bre, retomando las actividades en marzo. El equipo de trabajo estuvo 
conformado por unos 20 miembros, acompañados por 30 estudiantes 
de las diferentes carreras de la Facultad de Ciencias Médicas de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba.

La presencia de personas acompañadas por sus familiares permitió 
superar ampliamente las más de 6.000 personas asistentes a las charlas 
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sobre hábitos saludables, también superando en un 20 por ciento la meta 
fijada inicialmente.

Por una cuestión organizacional y por los tiempos fijados para cada 
jornada de trabajo se pudieron desarrollar 200 consultas oftalmológicas 
en cada día de tarea, un número menor al planteado inicialmente, lo que 
impidió alcanzar la meta impuesta en este objetivo. Por ende, también se 
vio afectada la entrega de los lentes confeccionados con materiales reci-
clables de manera gratuita, que alcanzaron el número de 4000 aproxima-
damente, un número menor en relación a lo planteado.

El presente proyecto tiene un gran impacto en la vida de niñas y 
niños en condiciones de vulnerabilidad, que no cuentan con el acceso a 
los servicios de salud. Con este se busca mejorar las condiciones en cuan-
to a su salud visual e instaurar estrategias de prevención. Las actividades 
planteadas tienen un claro carácter inclusivo que se verán reflejadas en 
la salud visual, que es lo que los conecta con el entorno, con el mundo, 
permitiendo que se desarrollen socialmente de una manera adecuada.  
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EL BANCO DE ORGANIZACIONES DE 
COMPROMISO SOCIAL ESTUDIANTIL 
COMO ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 
PARA LA VINCULACIÓN CON LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES.

Eje temático: 
Eje2: Estrategias de intervención, la relación entre sujetos, territorios y 
políticas públicas.

Autor/a, autores/as:
Pucheta Nadia Pamela nadia.pucheta@unc.edu.ar
Popelka María Regina regina.popelka@unc.edu.ar
Lingua Lucas Federico lucas.lingua@unc.edu.ar
Manrique Nadia nadia.manrique@unc.edu.ar 

Filiación institucional:
Secretaría de Extensión Universitaria Área Central UNC.

Palabras claves: 
Vinculación; Estrategias; Organizaciones sociales. 

Resumen ampliado:
Se reconoce que la educación superior tiene un rol central en la co-

creación de conocimiento e innovación para el desarrollo de las socieda-
des a la luz de los desafíos actuales.  

En ello, en el ámbito de las universidades públicas, la extensión uni-
versitaria  entendida como práctica o acción de intervención social que se 
da en términos dialógicos, de interacción y construcción mutua, cobra un 
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lugar central como generadora de encuentro y de espacios de participación 
entre actores académicos y sociales, para pensar, definir temas o ejes prio-
ritarios para una acción extensionista de manera colaborativa, facilitadora 
de cambios y en búsqueda del desarrollo territorial de las comunidades. 

En este sentido Menéndez expresa que “la formulación de las políti-
cas de extensión es parte de la construcción de una agenda compartida en-
tre los actores sociales, el Estado y la comunidad universitaria con profun-
do sentido académico y de pertinencia social” (Menéndez, 2013, p. 84).

En 2016, en torno a un proceso de instituir el fortalecimiento de la 
extensión universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba, se gesta 
el Programa Compromiso Social Estudiantil (CSE)1. El mismo, pone el 
énfasis en la universidad como agente transformador y en el sentido de 
consolidación del modelo democrático, vinculada a sus objetivos y de los 
recursos necesarios para un desarrollo adecuado, mostrando el compro-
miso y la voluntad de ser una universidad socialmente responsable. 

A través del mismo, se canalizan iniciativas ligadas a la función de 
extensión, se  definen acciones de gestión institucional que impulsen in-
novaciones al interior de la universidad y en su vinculación con organi-
zaciones sociales y actores que son parte de las mismas. 

En este marco, la presente ponencia hará foco en el plan de desarrollo 
impulsado por CSE en cuanto a la creación de un Banco de Organizacio-
nes,  la creación de un Mapa georeferencial CSE de proyectos y organiza-
ciones, y la creación de un Reservorio Digital Abierto CSE de Extensión.

En este sentido, se propone como objetivo explicitar y analizar las 
estrategias adoptadas por el Programa Compromiso Social Estudiantil 
para la institucionalización y fortalecimiento del vínculo entre las orga-
nizaciones y la UNC.

Inicialmente, la búsqueda de un mayor grado de instituciona-
lización de la extensión universitaria requirió realizar un recorrido 

1 Aprobado por OHCS 4/2016 y reglamentado por RHCS 2/2017.
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institucional para relevar información acerca de las vinculaciones exis-
tentes entre organizaciones y la UNC en el marco de programas, pro-
yectos, actividades de extensión desarrolladas por las distintas áreas de la 
Secretaría de Extensión Universitaria. 

A partir de ese relevamiento, se analizaron particularidades en 
cuanto a la manera en que se administraban y gestionaban las vincula-
ciones con organizaciones, el nivel de formalidad y sistematización en 
que se daban. Se confeccionó una primera base de datos de organiza-
ciones, en donde se volcó la información relevada, y se decidió estable-
cer contacto con cada una de las organizaciones para conocer en mayor 
profundidad qué características tenían las relaciones establecidas con la 
Universidad, en cuanto actividades desarrolladas, actores que participa-
ban, territorios que involucraron, entre otros; así como también a partir 
de aquellas con las que efectivamente se había dado un vínculo y trabajo 
en conjunto, invitarlas a generar el acta acuerdo fundacional del Banco 
de Organizaciones de CSE. 

Posteriormente, en virtud de lo indicado en RHCS 02/17 se de-
finió la firma de cartas compromiso con las organizaciones contraparte 
como instrumento de gestión que permitiera formalizar, dar transparen-
cia y permanencia en el tiempo a estos vínculos;  y se diseñó un módulo 
específico para organizaciones contraparte en el gestor web de CSE. 

Es importante destacar que la firma de cartas compromiso con 
las organizaciones contraparte implica la manifestación de interés y los 
alcances de la participación de las organizaciones en el marco del pro-
yecto de extensión. 

En el avance de estos procesos surge la idea de crear un reservorio 
digital de las cartas compromiso firmadas. Para lo cual se realiza una con-
sulta a la oficina de propiedad intelectual para conocer cuál sería el proce-
dimiento para su constitución y se genera una cláusula que se agrega a la 
carta compromiso para que a través de su firma, la organización acuerde 
a ser parte del mismo. 



511

Por otro lado, en 2020 la situación de pandemia instaló la necesi-
dad de generar propuestas creativas para seguir conectados a través de lo 
que Internet, redes y dispositivos de comunicación podían ofrecer como 
oportunidades. En el ámbito de la extensión universitaria adquirió ma-
yor trascendencia la generación de estrategias para sostener la vincula-
ción y trabajo en el territorio con organizaciones y comunidades.

En este contexto, surge la creación del Mapa de Georeferenciación 
de organizaciones de CSE. Inicialmente, el programa CSE desarrolló un 
mapa físico que podía apreciarse en el Pabellón Argentina, que presenta-
ba la localización de organizaciones en la ciudad de Córdoba. El proceso 
de digitalización implicó trasladar ese mapa a soporte digital, utilizando 
herramientas de geolocalización gratuitas y de fácil acceso. 

El programa cuenta con un equipo de gestión administrativa que 
desarrolla procesos de actualización de la información que contiene el 
Gestor Web de CSE, en forma diaria y periódica, por medio de bases de 
datos asentadas en Microsoft Excel. 

Resultados logrados y conclusiones: 
En 2017 se crea el Banco de Organizaciones de CSE a partir de la fir-

ma de su acta acuerdo fundacional con 24 organizaciones. Las mismas se 
comprometieron con la universidad a fomentar la realización de proyec-
tos en el marco normativo definido por el Programa Compromiso Social 
Estudiantil; la construcción de agendas de trabajo conjuntas y sostenidas 
en el tiempo; establecer vínculos sostenidos para relevar demandas y que 
no se agoten en un único proyecto; coadyuvar en un trabajo colaborativo 
al mejoramiento de las condiciones de las organizaciones. 

Actualmente, el Banco de Organizaciones está constituido por 500 
organizaciones con cartas acuerdos firmadas. De ellas, 236 representan 
organismos públicos de distintos niveles y áreas de gobierno, 87 socie-
dades comerciales, 63 organizaciones no formalizadas, 57 asociaciones 
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civiles, 28 fundaciones, 11 ONG, 10 cooperativas y completan sindica-
tos, comercios y asociación mutual (5, 2, 1, respectivamente). 

Un 29% (146) de las mismas ha sostenido en el tiempo la vincula-
ción en más de un proyecto de CSE.

Lo anterior refleja logros en cuanto a un mayor grado de formali-
dad,  transparencia y permanencia en el tiempo de los vínculos que la 
UNC tiene con organizaciones sociales que participaron y participan en 
proyectos de CSE. 

Por otro lado, la creación del Mapa Georreferenciado de CSE 
permitió la geolocalización de éstas organizaciones que forman parte 
del banco. El mismo no sólo permite acceder a su geolocalización, sino 
también a datos de las organizaciones, proyectos de CSEl con los que se 
asocia y que son parte de diferentes convocatorias de la SEU (Secretaría 
de Políticas Universitarias, Compromiso Social Estudiantil, Secretaría de 
Extensión-UNC). 

En la actualidad, el mapa muestra 391 organizaciones, número que 
representa sólo las organizaciones asociadas a proyectos ya finalizados. 
De este total, 379 corresponden a la Provincia de Córdoba y 12 de otras 
provincias (Santa Fe, Catamarca, Buenos Aires, Neuquén y La Pampa). 
En la ciudad de Córdoba se geolocalizan 278 y las demás se ubican en el 
interior de la provincia.  

Asimismo, el mapa posibilita visualizar información como el lugar de 
radicación de los proyectos vinculados con las organizaciones, es decir si 
esos proyectos fueron desarrollados por Área Central de la UNC  o desde 
las distintas Unidades Académicas (facultades, escuelas); así como también 
las diversas líneas temáticas que esos proyectos en conjunto con las orga-
nizaciones abordaron: hábitat y ambiente; educación; salud; tecnología y 
sociedad; ruralidad; comunicación, arte y cultura; ciudadanía y derechos 
humanos; economía, producción y trabajo; vinculación tecnológica.

Es así que el mapa se constituye en una valiosa herramienta que vi-
sibiliza la relación y vinculación de la Universidad Nacional de Córdoba 
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con la sociedad en la que está inmersa, la participación efectiva de orga-
nizaciones y actores sociales en conjunto con la comunidad universitaria 
(docentes, estudiantes, graduados y no docentes) en el marco de proyec-
tos de extensión universitaria acreditados por el Programa Compromiso 
Social Estudiantil.

Otro resultado que se destaca, relacionado al grado de formalidad 
alcanzado a través de la instrumentalización de estos productos y la firma 
de cartas compromiso, es la certificación emitida por la UNC para reco-
nocer la participación de organizaciones y actores sociales, otorgada en el 
marco de un acto institucional. Lo cual ha tenido un altísimo valor para 
estos actores. 

El próximo desafío en el que se encuentra trabajando el equipo es 
el Reservorio Digital de Proyectos de Extensión. Esta herramienta, que 
se piensa como complemento tanto del Banco de Organizaciones como 
del Mapa Georreferencial, pone énfasis en la divulgación de las acciones 
que se llevan adelante en conjunto con las organizaciones contraparte, 
permitiendo el acceso a la información en un modelo de conocimiento 
abierto para que todas las personas que deseen hacer un proyecto ex-
tensionista cuenten con un espacio donde consultarla y se potencien 
las actividades de extensión en el marco del Programa CSE, así como 
también para seguir nutriendo el entramado institucional de la función 
extensionista en la UNC.

Bibliografía:
Declaración de la III Conferencia Regional de Educación Superior en Amé-

rica Latina y el Caribe (2018). Córdoba, Argentina.
Menéndez, G. (2013). Institucionalización de la Extensión. Conceptualiza-
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Resumen ampliado:
Fundamento Teórico

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) dispone de la Secre-
taría de Asuntos Estudiantiles (SAE), la Secretaría de Extensión Univer-
sitaria (SEU) y la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT), que orga-
nizan y convocan en 2021 a la Usina de Proyectos. Está diseñado como 
un espacio que acompaña y asesora a los estudiantes de las 15 facultades 
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para que elaboren sus primeros proyectos de extensión e investigación 
(Usina de Proyectos de Extensión e Investigación, 2021). 

De la Escuela de Enfermería participan tres estudiantes de diferen-
tes años académicos, con el interés de tener experiencias en la comuni-
dad, adquirir conocimientos y herramientas extensionistas, y enriquecer 
el quehacer enfermero, obteniendo la certificación.

En 2022, este grupo de estudiantes toma contacto con el área del 
Laboratorio de Aprendizaje de Prácticas Simuladas (LAPS) de la Escuela 
de Enfermería con el propósito de ejecutarlo y es aceptado por la docente 
a cargo del espacio.

Allí mismo, el LAPS comienza el trámite de autorización para eje-
cutar el proyecto extensionista estudiantil, siendo redireccionado desde 
la Usina de Proyectos al Programa de Compromiso Social Estudiantil 
(CSE), que tiene el objetivo de incorporar en la formación de los estu-
diantes de la UNC diversas acciones relevantes que respondan eficaz-
mente a las demandas de esa comunidad (Programa de Compromiso 
Social Estudiantil, 2016).

El proyecto aprobado queda enmarcado en la 14° convocatoria del 
Programa de CSE y se denomina Conectando en Salud, posibilitando 
que estudiantes de la carrera de Licenciatura en Enfermería se sumen a la 
propuesta extensionista.

Conectado en Salud está siendo abordado en la Escuela Muni-
cipal Dr. César Enrique Romero, ubicada en Av. Rosario del Dorado 
6052, esquina Bahía de San Julián, Barrio Sacchi, en la localidad de 
Córdoba, recibiendo 234 alumnos de Nivel Inicial, Primario y en Mo-
dalidad Primaria Adulta, procedentes de los barrios Carrara de Hori-
zonte, Sacchi y Carrara.

La problemática social que aqueja a la institución educativa prima-
ria es el alto nivel de vulnerabilidad social y la escasez de medios y prácti-
cas sociales para enfrentar los inconvenientes en la alimentación, la vacu-
nación, la pediculosis, la higiene bucal, el lavado de manos, los episodios 
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de violencia entre compañeros y el desconocimiento de los docentes en 
desarrollar didáctica relacionadas con la salud. 

Las actividades planificadas intentan responder a las problemáticas 
sociales de la escuela primaria y se desarrollan en días y horarios propues-
tos por los directivos, con la posibilidad de  sumar o cambiar la lista de 
actividades previstas hasta el momento.

La perspectiva de LAPS es acompañar a directivos, docentes, alum-
nos y alumnas, personal administrativo y familias en general mediante 
estrategias de promoción de la salud y fortalecer hábitos saludables indi-
viduales, familiares y de la población del sector.

Objetivo general: fortalecer el conocimiento teórico e implemen-
tar las correspondientes prácticas de salud que ayuden a contrarrestar las 
problemáticas que atraviesa la población de la Escuela Municipal Dr. 
César Enrique Romero.

Metodología: toda actividad en la instancia organizativa se registra 
en bitácora, con búsqueda de material audiovisual. En el momento de 
trabajo en campo se procede con didácticas audiovisuales, gráficas, escri-
tas y role play.

Actores: intervienen varios actores en torno al proyecto Conecta-
do en Salud. Entre ellos:

1. Los destinatarios directos son los 234 alumnos/as que integran 
el Nivel Inicial de 4 y 5, Primario de 1°, 2° y 3° grado de la Es-
cuela Municipal Dr. César Enrique Romero.

2. Los directivos y docentes de la Escuela Municipal Dr. César 
Enrique Romero, responsables de proveer los recursos físicos y 
tecnológicos para el desarrollo de cada actividad e informar a la 
familia de los alumnos sobre el proyecto extensionista.
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3. El estudiante inscripto por el gestor de CSE debe cursar en con-
dición de regular la carrera Licenciatura en Enfermería, de 2° a 
5° año, con predisposición a la escucha atenta, al diálogo, el con-
senso, al trabajo en equipo y ganas de trabajar en la comunidad. 

4. Los docentes, adscriptos y ayudantes alumnos del LAPS que 
convocan a la población estudiantil de la Escuela de Enfermería 
y acompañan durante la planificación de las actividades.

5. Los estudiantes gestores del trabajo extensionista en la convoca-
toria de la Usina de Proyectos.

Estrategias de intervención: los estudiantes del proyecto y la do-
cente a cargo del LAPS se reúnen con la directora de la institución para 
realizar el calendario de días y horarios de trabajo de campo, los últimos jue-
ves de cada mes, y el orden en que se desarrollarán actividades, resultando:

1. Conociendo de Salud: didácticas para afianzar los conocimien-
tos previamente enseñados a los alumnos sobre la temática.

2. Nutriendo nuestro cuerpo: didácticas sobre los alimentos ne-
cesarios para mantener la salud y nutrición del organismo.

3. Buen Trato: juegos alusivos que disminuyan la violencia entre 
compañeros y mostrar los derechos de los niños.

4. Sonriendo al mundo: didácticas sobre los beneficios del cepilla-
do de dientes y la salud bucal.

5. Creando inmunidad: jornadas de vacunación para completar el 
carnet de vacunas.

6. Spa de cabeza: charlas preventivas y procedimiento para miti-
gar su reproducción.

7. Con manos limpias: actividades que expliquen los beneficios en 
mantener la higiene de manos y realizar el procedimiento correcto.

También los directivos de la Escuela Primaria solicitan que las acti-
vidades se desarrollen dentro del aula, con la posibilidad de salir al patio 
con previo aviso. 
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Desde el gestor de CSE de la UNC se inscriben 37 estudiantes al 
Proyecto Conectado en Salud, siendo contactados por el LAPS a una re-
unión de presentación y comunicación del procedimiento que se llevará 
adelante en la visita a la escuela primaria. 

Los estudiantes inscriptos desarrollan un rol protagónico al mo-
mento de la planificación y el trabajo de campo, hasta tener en cuenta 
el crecimiento y desarrollo hacia quiénes están dirigidas las actividades.

El primer trabajo de campo comienza en junio, desarrollando ta-
lleres didácticos de Conociendo de Salud y Nutriendo nuestro cuerpo, 
donde se desarrolla una instancia de presentación entre estudiantes y 
alumnos, creando una rica experiencia de participación e intercambio.

El segundo trabajo de campo se ejecuta en julio con la dinámica del 
Buen Trato, donde los directivos de la escuela invitan a la familia de los 
alumnos a participar. Resulta un encuentro motivante ante el descono-
cimiento que manifiestan los padres, y el interés por conocer más sobre 
los buenos comportamientos. 

El tercer trabajo de campo se desarrolla en agosto con la actividad 
Sonriendo al Mundo. Recibiendo el préstamo de material didáctico de la 
Ludoteca de la Facultad de Odontología. Además, el LAPS lleva de rega-
lo cepillos de dientes infantiles. Todo se organizó en torno a la Hada de 
la Sonrisa, protagonizada por una de las estudiantes gestora del proyecto, 
que motiva a practicar el cepillado de dientes.

Resultado 
Al finalizar el proyecto Conectando en Salud se espera que los ac-

tores de la escuela primaria reconozcan, fortalezcan y afiancen hábitos 
saludables en su vida cotidiana. Además, establecer vínculos e interre-
laciones humanas con las familias, a fin de continuar trabajando con las 
inquietudes de la comunidad. A su vez, concientizar a los estudiantes de 
enfermería en la importancia de tener experiencias en la comunidad para 
el desempeño profesional.
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Conclusión 
Aunque va ejecutándose recién la mitad del proyecto, logramos su-

perar las expectativas, ya que se trata de la primera presentación de un 
proyecto extensionista.

Podemos visibilizarlo en los directivos, a través del entusiasmo que 
demuestran ante el resultado positivo del trabajo de campo, ya que mani-
fiestan que los alumnos tienen facilidad para desarrollar tareas en el aula 
con las docentes, luego de cada visita. Incluso,  los alumnos comentan 
a sus familias lo aprendido y les solicitan a sus padres realizar la misma 
práctica en casa. 

En relación a los estudiantes de enfermería, perseveran en la planifi-
cación y con cada trabajo de campo se afianzan en el espacio para desarro-
llar didácticas mejor diseñadas y fortalecen la empatía  con la comunidad. 
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Fundamento teórico

Durante 2021, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE), la 
Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) y la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología (SECyT) pertenecientes a la Universidad Nacional de Cór-
doba (UNC) organizan y convocan a la Usina de Proyectos de Extensión, 
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destinada a los y las estudiantes de las 15 facultades interesados en elabo-
rar sus primeros trabajos.

De la Escuela de Enfermería participa un grupo de estudiantes para 
tener sus primeras experiencias extensionistas. Así, se acercan a la comu-
nidad de la Escuela Dr. César E. Romero a fin de conocer sobre los há-
bitos en salud y logran la receptividad de las directivas. Consiguiendo 
presentar el informe requerido y obteniendo la certificación de la Usina 
de Proyectos, quedando ambas partes interesadas en ejecutarlo.

A saber, la institución contraparte, la Escuela Dr. César E. Romero, 
recibe niños y niñas de Nivel Inicial y Primario en turno mañana y tarde, 
y también adultos sin finalizar los estudios primarios para cursar en hora-
rio nocturno, siendo procedentes de los barrios Sacchi, Carrara y Carrara 
de Horizonte, ubicado al sur de la Provincia de Córdoba. 

El objetivo de la escuela primaria es promover el aprendizaje de es-
tudiantes, mediado por la intervención docente, pares y el contexto con 
que se vincula, para desarrollar capacidades asociadas a procesos sociales, 
afectivos y cognitivos necesarios para la formación integral, apuntando a 
un alumno activo, creativo, responsable y crítico, capaz de construir una 
actitud ciudadana, activa y colaborativa. 

En 2022, el grupo de estudiantes se comunica con el área del Labo-
ratorio de Aprendizaje de Prácticas Simuladas (LAPS) de la Escuela de 
Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas, con la idea de la puesta 
en marcha del informe del proyecto extensionista aprobado en la Usina 
de Proyectos, siendo aceptado por la docente a cargo del espacio. 

Al mismo tiempo, la  docente a cargo del LAPS se comunica con 
las directoras de la Escuela Dr. César E. Romero para planificar los pasos 
a seguir en sucesivas reuniones, sumando otras voces que son parte, y 
resultan importantes, cómo son las maestras, los niños y las niñas, el per-
sonal administrativo, las familias, y el centro de salud de la zona. 

Mientras tanto, el LAPS realiza el procedimiento administrativo 
para su ejecución, que implica redireccionarlo desde la Usina de Proyectos 
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hacia el Programa de Compromiso Social Estudiantil (CSE), que tiene el 
objetivo incorporar en la formación de los y las estudiantes de la UNC, a 
través de diversas acciones que respondan a la demanda de esa comunidad.

Acto seguido, el proyecto queda enmarcado en la 14° convocato-
ria del Programa de CSE, denominándose “Conectando en Salud”, y 
recibiendo la exitosa inscripción por medio del gestor web de los y las 
estudiantes en condición de regular que cursan de 2° a 5° año en la ca-
rrera Licenciatura en Enfermería, y que creen tener la predisposición a la 
escucha atenta, el diálogo, el consenso, el trabajo en equipo, y el interés 
especial por los niños, las niñas y la comunidad.

Ahí mismo se inicia a trabajar por la problemática social identifica-
da, siendo la escasez de medios y recursos para enfrentar los inconvenien-
tes relacionados a las buenas prácticas en alimentación, higiene y cuidado 
personal, sumado a los episodios de violencia, y las escasas herramientas 
en las docentes para abordar dichas temáticas.

En este proyecto se hace énfasis en el voluntariado, que según Ca-
milloni (2020) consiste en que el y la estudiante preste servicio a la comu-
nidad en respuesta a la necesidad social explícita, aprendiendo destrezas 
generales y desarrolla actitudes prosociales en beneficio a quiénes dirigen 
las acciones. Asimismo, lo realizan por su propia voluntad y por su elec-
ción, poniendo en juego sus conocimientos, habilidades para el desarro-
llo de un trabajo solidario.

Objetivo general
Fortalecer el aprendizaje de las buenas prácticas en salud para contra-

rrestar la problemática social que atraviesa la población de la Escuela Dr. 
César E. Romero, durante los meses de junio a noviembre del año 2022.

Metodología
La incorporación de la metodología del aprendizaje experiencial, 

tiene como objetivo promover que los y las estudiantes puedan aplicar 
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y practicar conocimientos a una situación real, tratándose de la Escue-
la Dr. César E. Romero, y en su contexto, a fin de arribar a un apren-
dizaje profundo.

El aprendizaje experiencial resulta una valiosa metodología para en-
señar competencias complejas, disciplinares y genéricas. A su vez, fomen-
ta la realización de actividades prácticas durante la carrera universitaria, 
favoreciendo a los y las estudiantes a desplegar un desempeño profesio-
nal enriquecedor y motivador desde su formación académica de la forma 
más auténticamente posible.

Entre las formas de registrar y exponer el trabajo realizado se en-
cuentra la bitácora individual o grupal al momento del diseño y plani-
ficación. Se complementan con material gráfico, audiovisual o escrito, 
impreso o electrónico, para informar y enriquecer las ideas. El trabajo de 
campo se desarrolla mediante talleres, juegos didácticos, declaraciones y 
entrevistas grabadas y role play, y diferentes recursos materiales y tecno-
lógicos de soporte.

La estrategia pedagógica de los tutores fué dar lugar al estudiante 
a hablar y escucharlo atentamente; observar las relaciones internas del 
grupo de estudiantes, entre estudiantes y docentes y con los actores co-
munitarios; tener presente posibles conflictos internos o externos; aten-
der la situación anímica de cada estudiante; apoyar al estudiante que se 
encuentran en situaciones nuevas; sugerir cuándo y qué es necesario pre-
parar en la actividad. 

Actores
Los actores sociales que intervienen en el proyecto Conectando en 

Salud son múltiples, todos resultan importantes y con igual jerarquía 
por el conocimiento que aportan, con miras a trabajar consensuadamen-
te por las problemáticas sociales explícitas. 

A continuación se detallan los y las actores con los conocimientos 
que aportaron en los diferentes momentos del trabajo de campo:
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• Niños y niñas de la sala de 4 y 5 años, y de 1°, 2° y 3° grado, 
destinatarios directos de las estrategias en salud.

• Directoras, responsables de comunicar a las familias sobre la 
ejecución del proyecto, y organizan los detalles para recibir a los 
y las actores de la Escuela de Enfermería.

• Maestras, colaboran durante el trabajo de campo, y continúan 
repasando el hábito de salud junto a niños y niñas.

• Estudiantes de la Escuela de Enfermería, divididos en grupos 
para diseñar, planificar, ejecutar y evaluar las dinámicas.

• Tutores del LAPS, acompañan y asisten a los y las estudiantes 
durante el diseño, planificación y ejecución de las intervencio-
nes.

• Grupo de estudiantes gestores del proyecto, referentes de los 
demás estudiantes y partícipes en igualdad de condiciones en el 
diseño, planificación y ejecución de las actividades.

• Enfermera del Centro de Salud del área programática, colabora 
en la actividad Creando Inmunidad.

• Paya-Enfermeros, colaboran animando el evento de cierre del 
proyecto. 

• Ludoteca de la Facultad de Odontología, facilita juegos y ele-
mentos que favorecen el trabajo de campo.

• Agrupación estudiantil Franja Morada, donan alimentos no 
perecederos y frutas.

• Personal administrativo, provee de elementos de soporte según 
requerimiento. 

Estrategias de intervención  
Luego de aprobarse el proyecto, se comienza la difusión por medio 

de las redes sociales del LAPS y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de 
Enfermería, despertando el interés de las y los estudiantes de todos los 
años académicos de la Escuela de Enfermería, incluso de otras casas de 



526

estudio de nuestra querida UNC. Aceptando en ésta convocatoria sólo a 
quiénes cumplen los requisitos preestablecidos.

La estrategia de trabajar con estudiantes de 2° a 5° año consiste en 
enriquecer de experiencias entre compañeros y compañeras de estudio de 
diferentes años académicos, y por el contacto directo en la comunidad, 
que por tratarse de un voluntariado, les ayudará a tener vivencias perso-
nales, poner en práctica procedimientos en salud adquiridos, y funda-
mentalmente aprender de los demás actores sociales. 

Con un promedio de 15 estudiantes inscriptos en la primera sema-
na por el gestor web, el LAPS emocionado decide convocar a una re-
unión para brindar detalles de los lineamientos generales del proyecto 
Conectando en Salud, sobre los intereses que se persiguen, y sobre todo 
escuchar a los y las estudiantes de lo que esperan, y dar la bienvenida a los 
aportes que crean necesarios.

Así, se inicia la experiencia del trabajo de campo en la Escuela Dr. Cé-
sar E. Romero, los días jueves, en turno mañana y tarde, de junio a noviem-
bre del 2022. Teniendo la accesibilidad para desarrollar las intervenciones 
tanto en las salas/grados, el zoom, el comedor, y en el patio de la institución. 

Cabe aclarar que permaneció abierta la inscripción por el gestor 
web para formar parte del proyecto hasta el momento que se habían ini-
ciado algunas actividades en campo, sólo con la posibilidad de ofrecer la 
oportunidad a los y las estudiantes en cumplimentar el mínimo de horas 
de CSE, según establece la Resolución Rectoral N°2551/2016, art 8. 

En cuanto a las estrategias de intervención se ejecutaron siguiendo 
el orden solicitado por los actores de la institución primaria, se denomi-
naron: Manos Limpias; Creando Inmunidad; Buen Trato; Sonriendo al 
mundo; Spa de cabezas; Nutriendo nuestro cuerpo; y luego las maestras 
solicitaron la necesidad de trabajar con niños y niñas sobre cuestiones bá-
sicas de salud en la persona, sumando la actividad: Conociendo en Salud. 

Con la particularidad que la actividad Creando Inmunidad, además 
utiliza el zoom cómo espacio posterior al momento del taller didáctico 
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desarrollado en cada sala/grado, y también el evento/fiesta de cierre llevado 
adelante en el patio, con la finalidad de reunir a todos y todas las personas 
que participaron durante el proyecto, animados por los Paya-Enfermeros.

Resultados
La evaluación estuvo constituída por una instancia formativa y otra 

sumativa, debiendo resultar coherente con los lineamientos, los objeti-
vos y los resultados de aprendizaje que se esperaban del proyecto Conec-
tando en Salud.

Del proyecto Conectando en Salud, al momento del inicio se es-
pera que los actores de la Escuela Dr. César E. Romero reconozcan, for-
talezcan y afiancen hábitos saludables en su vida cotidiana, establezcan 
vínculos e interrelaciones con las familias para continuar trabajando por 
las inquietudes de la comunidad; y en los y las estudiantes concientizar a 
través de experiencias comunitarias para el desempeño profesional. 

Durante el proceso del trabajo de campo y al finalizar las interven-
ciones, se logró descubrir en la Escuela Dr. César E. Romero que:

• En la estrategia Conociendo en Salud y Nutriendo Nuestro 
Cuerpo, queda acentuada en niños y niñas la importancia del 
consumo de alimentos nutritivos para cuidar el cuerpo, opor-
tunidad que aprovecharon las maestras para seguir trabajando. 

• En la estrategia Buen Trato, tuvo una satisfactoria recepción por 
parte de las familias manifestándose en la libertad de compartir 
el desconocimiento en las formas de violencias, y motivadas por 
conocer más herramientas sobre buenos comportamientos. 

• En la estrategia Sonriendo al Mundo, junto a la Hada de la Son-
risa, niños y niñas practican el cepillado de dientes, logrando el 
entusiasmo y emoción, trasladando lo aprendido a su familia e 
insistiendo en que desarrollen el mismo hábito. 

• En la estrategia Creando Inmunidad, las familias junto a niños 
y niñas conocen la importancia de la vacunación para mantener 
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la salud y evitar posibles enfermedades, y acceden con entusias-
mo a colocarse las dosis necesarias para completar el carnet.

• En la estrategia Manos limpias, tuvo gran aceptación desde el 
momento de la práctica inicial, al observar y escuchar los co-
mentarios de las maestras y familias por el entusiasmo que des-
pertó en niños y niñas por lavar sus manos en los momentos 
claves y al verlas con suciedad, incluso pedir insistentemente el 
mismo hábito en su familia.

• En la estrategia Spa de cabezas, facilita descubrir en niños y 
niñas los beneficios del cuidado de la higiene y la imagen per-
sonal, creando alegría al verse y sentirse aseados, llegando a la 
Escuela con más presencia que antes. 

En la evaluación valorada por los tutores en relación a los y las es-
tudiantes que participaron del proyecto, se logró conseguir efectos po-
sitivos en el desempeño académico y personal, y en la forma en cómo 
se vinculan con la comunidad y se preparan satisfactoriamente para su 
futuro rol de profesionales de la salud de enfermería. 

El anterior resultado surge de las siguientes condiciones de aprendi-
zaje que atravesó el estudiante: comprender su rol, el de sus compañeros, 
y que sus actividades contribuyen a una tarea para otros; aprender mejor 
lo que saben o construir nuevos conocimientos; atender sus propias ta-
reas e interesarse por las de los demás, reflexionando lo realizado y lo que 
se vaya a realizar; y comprometerse con los valores del proyecto, y con los 
miembros del equipo y demás actores sociales. 

Asimismo, con el fin de asegurar el éxito de la experiencia, los tutores, 
los y las estudiantes, y los actores comunitarios realizaron durante todo el pro-
ceso del proyecto una tarea de reflexión continua y evaluación compartida. 

Conclusión 
Que los y las estudiantes realicen tareas voluntarias desde su segun-

do año, les facilita adaptarse y tener un buen desempeño en la práctica en 
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salud y adquirir experiencia en terreno para los años superiores o después 
en su desempeño profesional. Por lo tanto, es necesario destacar la rele-
vancia de aprender a aplicar sus conocimientos en contextos reales, en 
etapas tempranas de su formación. 

También, el desarrollo del proyecto entrega herramientas a los tu-
tores para desplegar sus competencias de liderazgo y conocer las motiva-
ciones e intereses que despierta a sus estudiantes, tanto quienes siguie-
ron sus indicaciones y sugerencias, sino en aquellos que aprovecharon el 
amplio espacio concedido para la toma de decisiones según sus propias 
experiencias y expectativas, eligiendo en cada etapa como trabajar. 

Otra fortaleza del proyecto es el compromiso asumido por cada 
uno de los actores que formaron parte en las diferentes etapas, mani-
festado en la predisposición a trabajar, en la colaboración en las nece-
sidades emergentes, en escuchar atentamente el conocimiento/saber 
que tiene el otro actor, por la empatía y la responsabilidad aunar fuer-
zas para buscar soluciones poniendo el foco en los niños y en las niñas 
de la institución primaria.
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Desarrollo Económico para la Ciudad de Córdoba (ADEC) y el Colegio 
de Ingenieros Agrónomos de Córdoba (CIAPC), en las zonas sur y este 
de la ciudad homónima anualmente se recolectan y envían a disposición 
final 22.920 toneladas de residuos verdes (Garrido et al., 2021). Lo que 
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ambientalmente constituye una situación problemática, representa una 
oportunidad si se aprovecha esta biomasa, tanto en su valorización ener-
gética, para leña y chips, como agronómica en la generación de compost 
(Lavado, 2012). A través de ensayos con productores del cinturón verde 
de la ciudad de Córdoba se observó que aplicando 1 kg m-2 compost en 
una producción testigo de 22.630 kg de lechuga por hectárea, la produc-
ción se elevó a 27.430 kg ha-1. Al evaluar el rendimiento, se midió una 
diferencia de 700 cajones ha-1 más a favor del tratamiento con compost 
(Gaona Flores et al., 2020). 

En base a estos antecedentes, se desarrolló el Proyecto “Valorización 
agronómica y energética de residuos de poda, estandarización de proce-
sos, productos y plan de aplicación de enmiendas para el cinturón verde 
de la ciudad de Córdoba”, entre junio de 2021 y abril de 2022, finan-
ciado por el Fondo de Competitividad de ADEC. El objetivo general 
fue valorizar el residuo de poda urbana mediante un abordaje integral 
en distintas dimensiones: i) técnico-interdisciplinario, con la participa-
ción de profesionales del CIAPC, del INTA, el INTI, de la FCA-UNC 
y de la Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad de la Munici-
palidad de Córdoba ; ii) socio – productivo, con los integrantes de la 
Cooperativa de Trabajo Proyecto Hormiga, Ltda. (CTPH), de la Ciu-
dad de Unquillo, Provincia de Córdoba; iii) económico, en la genera-
ción de productos de valor, como son las enmiendas orgánicas y chip de 
poda con fines energéticos y iv) ambiental. La CTPH es una empresa 
social de triple impacto (económico, social y ambiental) que, basada en 
principios de la economía circular, tiene como propósito la búsqueda 
de nuevas oportunidades económicas focalizadas en la revalorización de 
los servicios ecosistémicos. A partir de un convenio público-privado con 
el municipio de Unquillo viene desarrollando un modelo de gestión y 
tratamiento de los RV y otros residuos orgánicos, produciendo enmien-
das y sustratos para el cultivo de árboles, hortalizas y el mejoramiento de 
los suelos. La iniciativa de creación de la CTPH surge de un grupo de 
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vecinos, por los riesgos ambientales que presentaba la acumulación de 
poda y la existencia de maquinaria municipal en desuso. La constitución 
de la cooperativa y el inicio del proyecto se produjo en 2019, en la Planta 
de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU) del municipio. 
Los desafíos que enfrenta la cooperativa son: lograr la estandarización 
de los procesos y productos obtenidos, tecnificar el proceso productivo 
para aumentar la producción y tratamiento de los RV, disminuir costos 
y consolidarse en el mercado de enmiendas y sustratos como un nuevo 
competidor de producción sustentable, con materias primas de origen 
no extractivo. Actualmente cuenta con un vivero forestal de plantas na-
tivas, donde utiliza parte de la producción para sus cultivos. 

Para efectivizar dicha propuesta, se plantearon los siguientes obje-
tivos específicos: i) realizar estudios y ensayos con residuos de poda ur-
bana a escala piloto y reproduciendo condiciones de planta, a los fines 
de estandarizar el proceso de elaboración de chips, para generar energía, 
y de compost para utilizarlo como enmienda; ii) promover instancias 
de capacitación y de comunicación de los aprendizajes y las experiencias 
en la gestión de residuos generadas durante el desarrollo del proceso, 
realizando talleres con los distintos participantes del proyecto, produc-
tores de compost, productores hortícolas y técnicos; iii) confeccionar 
una guía de diseño e instalación de plantas de compostaje de residuos 
de poda urbana, para la obtención de enmiendas y sustratos de uso hor-
tícola, forestal y ornamental.

El eje central del proyecto fue la interacción, mediante un diálo-
go de saberes y la “Investigación Acción Participativa” (Catullo, et al., 
2020), con los integrantes de la CTPH en todas las instancias: diseño, 
ejecución, análisis de resultados y elaboración de conclusiones.    

Los resultados obtenidos mostraron que se puede reducir entre un 
70-80% en volumen y 50% en masa los residuos verdes generados, si la 
totalidad de los mismos son diferenciados y procesados para su compos-
taje, lo que a su vez genera un producto de valor. 
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En esta experiencia se dio un proceso de generación compartida de 
conocimientos y se logró capacitar a los socios de la CTPH, ya que sus 
integrantes estuvieron involucrados desde el inicio al fin en la caracte-
rización de los RV que ingresan a la PTRSU de Unquillo (volúmenes, 
especies involucradas, destinos potenciales) y en el ensayo de compostaje, 
en todas sus etapas: previamente, en el diseño y caracterización de los 
materiales; durante el proceso, en las operaciones de riego y volteo, en 
el monitoreo y registro de temperatura y humedad; en el final, compar-
tiendo los análisis de resultados, tanto de calidad como de operatividad, 
la evaluación de la experiencia y la proyección de usos potenciales en la 
producción de alimentos, forestales y ornamentales. 

Al final de la experiencia, en marzo de 2022, se realizó un “Taller de 
evaluación de una experiencia de compostaje de residuos de poda urba-
na”. Se llevó a cabo en la PTRSU de la Municipalidad de Unquillo, lugar 
donde se desarrolló la mayor parte del proyecto, incluido el ensayo de 
compostaje, con la asistencia de todos los actores involucrados. Participa-
ron los integrantes de la CTPH, personal de la Municipalidad de Unqui-
llo y el equipo técnico. Se analizaron las etapas del proceso de compostaje 
de residuos de poda y, en cada una de ellas, se identificaron los aprendi-
zajes, las dificultades y las oportunidades de mejora tanto a nivel técnico 
como en la articulación de actores y la gestión del mismo. 

En el mismo mes también se llevó a cabo la “Presentación de los 
resultados de la caracterización de residuos verdes de la ciudad de Cór-
doba”, en el Parque Industrial Polo 52 (potencial usuario del material 
chipeado). De la reunión participaron diferentes empresas radicadas en 
el parque industrial, la Municipalidad de Córdoba y algunos munici-
pios de las Sierras Chicas. A partir de la interacción en este proyecto, el 
INTI, la Municipalidad de Córdoba y el Polo 52 firmaron un convenio 
de cooperación para realizar un proyecto de valorización energética de 
fracción aprovechable de la poda urbana de la ciudad de Córdoba. En 
abril de 2022, se desarrolló una “Jornada de Intercambio de experiencias 
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productivas de compostaje en Sierras Chicas” en la Escuela de Agroeco-
logía de Río Ceballos, en el marco del Día Mundial de la Tierra y del 
Mes del Compostaje. Esta instancia fue organizada por la Secretaría de 
Políticas Públicas, el área de Agroecología, Plan GIRSU y la Dirección de 
Equidad y Desarrollo Social de la Municipalidad de Río Ceballos. En la 
misma se trataron las problemáticas de los residuos verdes en la zona y las 
posibles alternativas de valorización y uso que se proponen en este pro-
yecto. Se presentó la caracterización de residuos verdes de la Municipali-
dad de Unquillo, actividad desarrollada en colaboración con la CTPH. 

Con el objetivo de difundir los aprendizajes y la información gene-
rada, se realizó un video que sintetiza la experiencia realizada (https://
youtu.be/0niEBJkTqf8). También se desarrollarán encuentros con 
usuarios del material compostado (productores hortícolas, viveristas, 
clientes de la CTPH) y técnicos, a través del CIAPC.

Para visibilizar, promover y estimular este proceso en los muni-
cipios y comunas de la Provincia de Córdoba, el equipo de técnico 
involucrado está finalizando la elaboración de una guía de diseño e 
instalación de plantas de compostaje de residuos de poda urbana, con 
la colaboración de los otros actores involucrados, la Municipalidad de 
Unquillo y la CTPH. Esta guía tiene como propósitos: 1- promover 
una buena gestión y valorización de los residuos de poda; 2- propo-
ner un modelo de referencia para el diseño e instalación de una planta 
de compostaje de poda urbana; 3- orientar en la correcta aplicación de 
compost como enmienda y como sustrato para la producción local de 
alimentos, forestales y ornamentales; 4- visibilizar la generación de los 
múltiples beneficios socioambientales en el territorio que se producen 
cuando se valorizan los residuos verdes.

Concluimos que el trabajo realizado en la ejecución del proyecto 
aporta una rica experiencia de extensión, mediante la articulación inte-
rinstitucional y participativa en torno a la gestión de pasivos ambien-
tales presentes en el territorio y su valorización agronómica a través del 
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compostaje. La vinculación entre sectores públicos (gestores, tomado-
res de decisiones, investigadores y técnicos) y privados (productores, 
tratadores de residuos, organizaciones de la sociedad civil) fortalece los 
procesos del reciclado de residuos, la producción local de alimentos y la 
promoción de la economía circular en el territorio. La interacción con 
los socios de la CTPH fue muy positiva y abre diferentes alternativas de 
difusión e intercambio de la experiencia y nuevas posibilidades de pro-
fundización de estudios y derivaciones para futuros vínculos formales 
e informales, en las Sierras Chicas de Córdoba, específicamente con las 
municipalidades de Unquillo, Río Ceballos y Mendiolaza.  
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Resumen ampliado:
El objetivo es comunicar la forma de defensa y preservación del or-

denamiento territorial en San Marcos Sierra, desde una experiencia con-
creta, poniendo en juego una alianza estratégica entre la ciudadanía y el 
equipo de extensión “Territorialidades con enfoque derechos“, abordan-
do  argumentos claves de la disputa de esta política pública, que cuenta 
en su haber con procesos participativos de planeamiento llevados adelan-
te durante varios años. 

El asunto público desencadenante a principios de 2023 fue un 
emprendimiento inmobiliario privado consistente en un loteo de 100 
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parcelas, de impacto negativo, viabilizado entre empresarios y funciona-
rios. Esta iniciativa transgredía el ordenamiento territorial vigente y se 
le quería dar tratamiento veloz en el Concejo Deliberante HCD. Esto 
generó estrategias de resistencia en concejales opositores y en organiza-
ciones sociales. Según lo desarrollado por Hiernaux y Lindón (2013:45), 
como reacciones de una inercia dinámica, son tiempo pasado constituido 
en formas territoriales actuales, como una suerte de prácticas del presen-
te que reviven y recrean prácticas anteriores.

Estas estrategias se explican como fenómeno emergente desde las 
características del escenario, referidas al estilo de gestión estatal y a la di-
námica social. Por un lado, el desempeño del municipio tiene un cen-
tralismo en un doble sentido en la relevancia del Poder Ejecutivo y en el 
desequilibrio del Legislativo. Los liderazgos personalistas en el ejercicio 
del poder, operando de modo centralizado propio de una concepción 
Estado-céntrica y las prácticas políticas y de planeación tradicional con 
rasgos de Robirosa (1990: 10) por tecnocrática, centralista y autoritaria, 
es muy elocuente esta expresión: “Lo que menos quieren es la participa-
ción ciudadana”. Y, por otro lado, la dinámica social de SMS tiene sin-
gularidades interesantes, expresadas en la existencia y consolidación de 
organizaciones sociales de base territorial, sujetos de la acción colectiva, 
con reconocida trayectoria y roles propios de un actor social, las marcas 
identitarias de pertenencia intensas y el surgimiento de organizaciones 
sólidas como actores centrales en esta disputa, como San Marcos Rie-
ga, (300 regantes y conducción de diez referentes), Organización para la 
Conservación del Ambiente Ecova, Sacha Brigada Forestal anti incen-
dios y vecinos autoconvocados. 

En el equipo fuimos reconocidos como uno de los pocos en condi-
ciones de exponer en la sesión del HCD, marcando en la apertura la im-
portancia de toda modalidad democrática en los tratamientos en comi-
sión, abiertos y participativos. Los fundamentos construidos y expuestos 
como parte de la resistencia llevada a cabo en instancias informales 
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previas y formales de interlocución en el CD, acompañados de visibili-
dad pública y movilización, fueron: 

 1- El carácter de excepcionalidad existe cuando hay un vacío en la 
norma o es algo innovador no incluido. Para esta presentación la norma 
lo contempla y lo regula de modo preciso. Para aprobarse este tipo de 
fraccionamiento, no previsto, requeriría la revisión de todas las zonas, 
acorde a las tendencias de crecimiento y al perfil definido; fomentar la 
especulación y comercio, desequilibraría la malla del crecimiento del 
pueblo violando la norma actual. 

2- El extractivismo con la no recuperación de plusvalía o de la gran 
rentabilidad que genera. El  proyecto es una expresión exacerbada de ex-
tractivismo urbano donde prima: “Voy a comprar la naturaleza”. Quie-
nes presentan el proyecto no viven en la localidad y obtendrían todo el 
beneficio económico, natural y cultural del cambio de uso del suelo y de 
la sostentabilidad por la que este pueblo ha luchado, su pequeña escala 
y baja densidad. ¿Cómo se piensa la plusvalía del emprendimiento? No 
hay distribución equitativa de ganancias y beneficios, se le entregaría to-
dos los beneficios del aumento de la rentabilidad a manos privadas dan-
do poco o nada a cambio. Se trata a la ciudad o el pueblo como negocio, 
de una contundente remercantilización del suelo, donde se permitiría 
una ganancia exponencial, geométrica, abusiva y desmedida, una ganan-
cia desmesurada entre el 300 al 400% mayor que la que la rentabilidad 
que contempla la norma.

• Con el 1er momento de valorización de la rentabilidad: con la 
disminución de tamaño del lote se incrementa el 300% de ga-
nancia. En la superficie fraccionable expresada de 91109m2 se 
pueden realizar 27.6 lotes de 3300m2/lote como pide la Orde-
nanza N°976/2021. Una posibilidad podría haber sido presen-
tar un proyecto especial para 40 lotes incluyendo lotes sociales.  
El proyecto casi cuadriplica lo establecido.  
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• En un 2do momento de valorización de la rentabilidad se ex-
presa un aumento de FOS (Factor de Ocupación del Suelo) y 
FOT (Factor de Ocupación Total), que beneficia con un 25% 
más de ganancias. Lo legislado permite un FOS de 15%, un 
FOT de 22.5% y un FMN (Factor de Monte Nativo) de 30%. 
El proyecto establece FOS de 20%, FOT de 30%, FMN sin es-
pecificar, y se redactó de modo confuso el aumento de 10% de 
FOS en casos de construcción ecológica, cuando corresponde 
un aumento de 10% de la superficie construible, no del FOS. 

3- Impactos en la zona y en el pueblo de manera global, por la sobre-
carga en el uso del suelo, cuando está previsto un crecimiento armónico. 
El proyecto es un satélite y da pie a un fraccionamiento progresivo. Los 
impactos aumentan con relación a la provisión de agua, al tratamiento de 
aguas grises con 100 sangrías y sin prever el tratamiento de los residuos 
producidos por cien familias.

4- Alteración de la norma. El proyecto  viola y va en contra del es-
píritu de la Ordenanza  976/2021 con relación al perfil que indica: creci-
miento territorial controlado, imagen de pueblo serrano,   urbanizacio-
nes de baja densidad.

5- Inequidad en el acceso al suelo. No se están reglamentando las 
opciones de tierra para viviendas sociales del art N°63 O. N°976/2021. 

6- Solicitud provisoria que podría ser definitiva. Con la sanción de 
una ordenanza especial para este loteo se sienta un antecedente o juris-
prudencia, que implicaría una nueva modificación de la 976/2021, a 
realizarse sin participación ciudadana. Varias veces se insistió en la ne-
cesidad de la actualización de la norma de Planeación y Ordenamiento 
Territorial, recomendada con modalidades participativas y para cuando 
concluya el periodo electoral.

Como resultado, el proyecto fue rechazado en sesiones subsi-
guientes y esta decisión fue celebrada victoriosamente por la ciuda-
danía. Desde los aprendizajes es posible hacer una lectura desde el 
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pensar y hacer estratégico, Rodríguez y otros ( 2017: 33 a 43 ), refor-
zando enseñanzas ligadas a:  

• El actuar situado, reconociendo y aprovechando las oportuni-
dades del contexto y particularidades del escenario en su diná-
mica de interacción y de comunicación, potenciando capitales 
y  relaciones de confianza.

• El carácter social y colaborativo que conlleva la construcción 
de vínculos con otros, tanto con actores convergentes aliados 
como divergentes antagonistas, donde la interacción –acción 
entre– se da como reacción a las acciones de los otros.

• Las dimensiones relacional y política esenciales desde el enfo-
que sociocéntrico que nos posiciona teniendo la voluntad delibe-
rada de complementación y de ejercicio del poder de influencia 
y de persuasión en el hacer o no hacer del municipio y/o posibi-
litar o frenar  la institucionalidad o no de las reglas.  

• El carácter procesual conlleva salirse de la linealidad estando 
dispuestos a trabajar desde lo contingente y urgencias, a co-
rrer riesgos, aceptando las limitaciones propias y del juego 
social en que se está; donde los otros también actúan, des-
pliegan estrategias y producen acontecimientos inesperados. 
Supone aceptar la incertidumbre e imprevisibilidad y que 
muchas de las situaciones y factores que están operando se 
encuentran fuera de alcance. 

• La capacidad de interlocución es una condición esencial como 
señala Robirosa (2014: 100) para negociar bien el ser conside-
rado un “interlocutor válido” para el otro. Desde el equipo, la 
asunción como actores sociales, la voluntad de ser parte de la 
formación o hechura de las políticas públicas, lo que requiere 
prácticas táctico–reflexivas sobre cómo hacer jugar los conoci-
mientos y la disputa argumentativa con fundamentos concretos. 
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Así lo valoró un referente: “Al final alguien para entender de qué 
se trata, antes no habíamos comprendido  la plusvalía”.

• Las estrategias de resistencia forman parte del proceso socio–polí-
tico encarado desde la sociedad civil en la esfera pública, con el 
objetivo de preservar el ordenamiento territorial sustentable y 
equitativo, como siempre en disputa.  

A modo de cierre, es posible rememorar la frase de un participante 
sobre los procesos OT, donde   las cuestiones del pueblo son un asunto 
de todos, poniendo en vigencia la sustancial construcción del  perfil de 
SMS con las once directrices orientadoras, en particular la de crecimien-
to controlado, de pequeña y mediana escala, y porque se basó en valo-
res e imágenes identitarias valiosas, surgidas de prácticas democráticas 
deliberativas y de participación ciudadana que activaron las resistencias 
de la sostenibilidad. De allí y en consonancia con el planteo ontológi-
co de Harvey (2013:20), la cuestión de qué tipo de ciudad (o pueblo) 
queremos no puede separarse del tipo de personas queremos ser, el tipo 
de relaciones sociales que pretendemos, las relaciones con la naturaleza 
que apreciamos, el estilo de vida y los valores estéticos que respetamos. 
En síntesis, este logro fue motor y resultado del ejercicio de un poder colec-
tivo sobre el proceso de urbanización.
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Resumen ampliado:
Los proyectos de extensión se definen como prácticas instituciona-

les, interdisciplinarias e intercomunitarias, que tienen por objeto con-
tribuir e impactar positivamente en las condiciones de vida de la socie-
dad. Estos proyectos apuestan a vincular e integrar a la Universidad con 
la comunidad de la región a través de propuestas que permitan fortale-
cer los lazos en nuestros territorios, valorar el conocimiento socialmente 
construido y atender la formación integral de estudiantes y docentes.  La 
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extensión universitaria, desde su dimensión académica, de diálogo, docen-
cia y de reforma, le permite a la Universidad repensar sus políticas institu-
cionales. Es posible distinguir que esta representó y representa el vínculo 
universidad-sociedad a través de sus diferentes formas de manifestación. 
Facilita, además, la prestación de servicios a la comunidad universitaria y a 
la población en general, para dar respuesta a las necesidades de superación 
y capacitación, por lo que contribuye al desarrollo cultural.

En este marco, con el objeto de estimular la participación del claustro 
estudiantil es que desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias (SEFCA), junto a miembros de la Comisión Asesora 
de Extensión (CAE), se crea el Programa de Becas denominado Iniciación 
para Estudiantes en Extensión Universitaria (BIEEU) (RD 2022_1030) 
tomando como referencia el programa existente de las becas de la Secreta-
ría de Extensión Universitaria (SEU) de la Universidad Nacional de Cór-
doba (UNC). Las becas están destinadas a estudiantes regulares de grado y 
pregrado de las carreras de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), 
a través de las cuales se brinda apoyo económico a proyectos de extensión 
en lo que estos se encuentran involucrados. Desde esta perspectiva, el Pro-
grama de Becas de Iniciación para Estudiantes en Extensión Universita-
ria de la FCA de la UNC ocupa un espacio para las y los estudiantes que 
eligen las prácticas extensionistas para su formación integral. Las becas, 
así planteadas, están orientadas a establecer canales de comunicación que 
propicien el intercambio de conocimientos y experiencias entre los actores 
universitarios de las distintas disciplinas y las organizaciones e institucio-
nes extrauniversitarias, a través de la conformación de redes multi e inter-
disciplinarias en torno a determinadas áreas-problema.

Este programa plantea cinco ejes temáticos para que los estudiantes 
puedan participar y seleccionar según sus líneas de trabajo prioritarias, en-
tre ellos: a) ruralidad: en donde se incluyen proyectos que prioricen el 
trabajo articulado con comunidades del ámbito rural, resaltando las acti-
vidades productivas que se desprenden de la vida en el campo; b) hábitat 
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y ambiente: en el mismo se incluyen proyectos vinculados con actividades 
que promuevan y/o fortalezcan el cuidado del ambiente, desarrollado en 
hábitats rurales; c) economía, agroalimentos y producción: centrados en 
la producción y/o relacionados con cadena de valor de agroalimentos en 
ámbitos rurales y/o aquellos que se vinculen con emprendedores/as para 
trabajar en temas económicos de sus emprendimientos; d) educación:   la 
cual se refiere a proyectos extensionistas que se desarrollen en ámbitos es-
colares y/o articulando acciones con escuelas de diferentes especialidades 
y niveles, preferentemente del medio rural; e) tecnología y sociedad: me-
diante proyectos que se vinculen con las tecnologías actuales aplicadas en 
procesos productivos que mejoren las condiciones de vida de la sociedad 
preferentemente adecuadas a contextos de ruralidad. Además, se priorizó 
la vinculación del conocimiento y la acción universitaria con los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible (ODS), buscando fortalecer el compromiso y la 
responsabilidad en los proyectos desarrollados en la facultad. 

El objetivo general de esta propuesta innovadora para la FCA fue 
fomentar la iniciación de estudiantes de la facultad en proyectos de ex-
tensión con abordaje en problemáticas sociales. Los objetivos específicos 
fueron: promover el desarrollo de actividades solidarias, el fortalecimien-
to de los vínculos entre la comunidad y la facultad, generar prácticas sus-
tentables, con el trabajo interdisciplinario e interinstitucional, tendien-
tes a mejorar la calidad de vida de la comunidad, propiciar la integración 
y el intercambio con comunidades extrauniversitarias y estudiantes de 
todas las carreras de la FCA.

En la búsqueda de alcanzar estos propósitos se difundió a toda la 
comunidad de la FCA el periodo de inscripción para solicitar dichas be-
cas y el reglamento pertinente. Los estudiantes interesados en el progra-
ma de becas debieron cumplir requisitos académicos y haber cursado al 
menos el 40% de la carrera y presentar un plan de trabajo. Asimismo, 
se conformó un equipo de docentes extensionistas evaluadores con ex-
periencia en las áreas temáticas, quienes llevaron a cabo la evaluación 
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utilizando una rúbrica que consideró diferentes puntos del proyecto de 
extensión. Entre estos aspectos, se incluyó la justificación y formulación 
del proyecto, la adecuación instrumental y factibilidad del mismo, el ca-
rácter extensionista del proyecto, impacto en la formación del becario, la 
vinculación con el medio e impacto social.  Las becas se aprueban con un 
mínimo de 60 puntos en total y con una ponderación no inferior al 50% 
en cada ítem. Asimismo, la cantidad de becas se estipula en función del 
presupuesto disponible por la FCA, mediante la obtención de un bene-
ficio económico e individual para cada becario. Además de la comunidad 
de la FCA, que incluye docentes y estudiantes, también se involucran 
instituciones con importante trabajo territorial dentro de las comunida-
des donde se implementan las becas aprobadas.

En la primera convocatoria (RHCD 50/2023) se presentaron un 
total de seis postulantes, de los cuales resultaron beneficiados cinco en 
base a la rúbrica y al presupuesto disponible. Es de destacar que se pos-
tularon estudiantes de las diferentes carreras de la facultad, incluyendo 
tanto a estudiantes de carreras de grado y de pregrado. Las becas que se 
otorgan tienen una duración de 6 a 12 meses según lo establecido en el 
plan de trabajo del proyecto en el cual se insertaron. Actualmente los be-
carios se encuentran transitando la planificación establecida y en la cul-
minación de la misma deberán presentar un informe final del proceso. Es 
así que, con estos resultados, podemos reconocer y valorar las contribu-
ciones de los estudiantes universitarios en la extensión y su importancia 
fundamental para la formación integral.

La FCA se dedica a forjar un enlace significativo entre la universi-
dad y la comunidad local, fortaleciendo así los lazos en nuestra región. 
Este propósito se materializa mediante la implementación de diversas 
iniciativas que enriquecen los vínculos comunitarios y aprecian el cono-
cimiento colectivo, promoviendo la educación integral de estudiantes y 
docentes por igual. Este enfoque sienta un sólido precedente que alla-
na el camino para la continuidad de las becas BIEEU, un paso crucial 
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para permitir que futuros alumnos de la FCA adquieran habilidades y 
conocimientos concretos en el ámbito de la extensión. Al establecer este 
marco, estamos abriendo la puerta a una formación enriquecedora que 
no solo beneficiará a los estudiantes, sino que también contribuirá al for-
talecimiento de la comunidad y a una comprensión más profunda de su 
papel en el entorno local y regional. 
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Resumen ampliado:
Objetivo

Relatar una experiencia extensionista intercultural sobre educación 
ambiental.

Fundamentos teóricos
La presente experiencia extensionista se desarrolló en el marco de un 

convenio  de colaboración entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
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de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Autónoma 
del Carmen (UNACAR-México), aprobado por Resolución Rectoral 
nº 1057/2021. El objetivo fundamental fue  el diseño de programas de 
cooperación académica, el intercambio de docentes/investigadores/ex-
tensionistas y el desarrollo de actividades entre ambas instituciones. En 
este marco, y a partir de las demandas realizadas por escuelas rurales del 
Departamento Cruz del Eje en relación con el abordaje de temáticas de 
Educación Ambiental (EA), surge una propuesta denominada “Jorna-
das de Socialización Escolar sobre Educación Ambiental”. Estas tuvieron 
como finalidad entablar un diálogo pedagógico y cultural entre las expe-
riencias realizadas por niños y niñas del Estado de Campeche (México) 
en torno a la flora y fauna de la zona protegida Laguna de Términos y el 
ecosistema del Manglar y los saberes locales de la flora y fauna autócto-
nas del noroeste cordobés, a cargo de diez comunidades educativas del 
departamento Cruz del Eje. La experiencia se sustenta en un modelo de 
desarrollo integral de la extensión, que enfatiza la idea de democratiza-
ción del saber a partir de  un diálogo interactivo y multidireccional con 
los diferentes actores sociales involucrados en la intervención (Gezmet, 
2010). Ello exige superar las miradas puramente disciplinares o reduccio-
nistas y recuperar una visión interdisciplinaria conducente al diálogo de 
saberes entre las ciencias y los saberes populares (Romero, 2021).

En consonancia con ello, la intervención fue abordada desde una 
concepción de Educación Ambiental Social y Crítica. Perspectiva que se 
caracteriza por desarrollar competencias para la acción, promover la im-
plicación de todas las personas en la solución de los problemas ambien-
tales, fomentar la participación democrática de la sociedad en temáticas 
ambientales, poner el foco en las personas, enfatizar el derecho de las ellas 
a vivir en un ambiente sano y acceder a los recursos esenciales para vivir y 
priorizar la salud humana (Corbetta,2015). Tanto la educación ambien-
tal como la extensión universitaria son prácticas socio-educativas condu-
centes al cambio y transformación social, ya que tienden a fomentar una 
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ecociudadanía democrática, equitativa y solidaria; siendo la autonomía, 
la capacidad autolegisladora y la justicia el basamento de una ética demo-
crática (Limón Domínguez, 2008).

De esta manera, la EA en tanto intervención educativa (formal o 
no formal) que desarrollan los actores sociales en un espacio y tiempo 
determinados tiene como finalidad: generar conciencia, valores y actitu-
des ecociudadanas y prácticas sustentables con el medio ambiente; como 
así también gestionar acciones participativas para resolver problemas 
[ambientales] de distinta escala, y de esa manera, transformar la realidad 
(Romero, 2021).

Ahora bien, ¿Por qué escuelas rurales? Pues, la escuela rural es el lu-
gar de referencia para las comunidades a las que pertenecen, ya que con-
centran una diversidad de funciones relacionadas con la salud, la pro-
ducción y las actividades comunitarias. Es la esfera pública democrática 
que se organiza como espacio en el que se debaten temas de interés para 
que alumnos y alumnas puedan reconstruir la realidad socio-cultural 
desde la diversidad de mensajes de todos los implicados (Ayuste et all. 
,1999). Se trata de un  espacio de reconstrucción de la cultura social-
mente construida, que se ubica en  un escenario educador diferente, con 
un compromiso de cooperación en la construcción de alternativas de 
mejora de Ia calidad de vida (Rivarosa et al., 2004). En este trabajo, se re-
salta el concepto  de “escuelas sustentables” (Henderson, Tilbury, 2004) 
que se caracterizan por: su liderazgo en el posicionamiento de lo am-
biental en el centro de la planificación y práctica escolar; la implementa-
ción de procesos de toma de decisiones que involucren a toda la escuela 
de manera democrática y participativa; la articulación con actores de la 
comunidad y la familia; los aprendizajes participativos que apunten a 
la formación de los/as alumnos/as en habilidades y competencias para 
el pensamiento crítico, entre otros aspectos (Ministerio de Educación 
del GCABA, Sigal, 2009). De esta manera, las escuelas sustentables, a 
través de la intervención extensionista, están abiertas a la comunidad y 
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al establecimiento de relaciones recíprocas de mutua cooperación con 
la sociedad civil, la comuna y el sector privado, que salen a buscar y a 
ofrecerse, y son capaces de trabajar en redes de aprendizaje y de acción 
(Ratto y Ojea Quintana, 2014). Por lo tanto, a través de la extensión uni-
versitaria, la educación es el medio adecuado para desarrollar conciencia 
en la sociedad sobre la protección del ambiente y la supervivencia de 
la biodiversidad, siendo los niños y niñas los principales constructores 
de políticas activas en pos de la preservación y el cuidado. Sin duda, la 
EA es una educación moral, social y política que sensibiliza y mejora la 
formación ambiental en los territorios rurales.

Metodología
La intervención extensionista se fundamenta en una concepción 

pedagógico socio-constructivista de la EA, que pone el acento en la cons-
trucción del conocimiento y en el trabajo colaborativo. Entre sus prin-
cipios se destacan: la libertad de expresión (conocimiento significativo 
y válido construido desde y con relaciones democráticas); la democracia 
epistemológica (posibilidad de contar con igualdad de oportunidades y 
espacios de derecho para enjuiciar y/o validar el conocimiento, en este 
caso de la EA); variadas formas de acceso al conocimiento, (como la na-
rración, la artística, la metáfora),  la acción propositiva (proyecto educa-
tivo orientado a encontrar potenciales soluciones de carácter creativo) y 
el diálogo y la construcción colectiva de conocimiento. La metodología 
implementada fue a través de talleres participativos, técnicas de diálogo, 
dinámicas de grupo y flujograma de actividades.

Estrategia de intervención
La estrategia de intervención se desarrolló a través de talleres parti-

cipativos, donde se entabló un diálogo intercultural e intergeneracional 
entre ambos países. En el caso de México, las portavoces estaban repre-
sentadas por el equipo docente que socializó la experiencia del Bestiario 
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de la Laguna de Término y entabló un diálogo intercultural con las co-
munidades educativas del departamento Cruz del Eje. Y, en el caso de las 
diez escuelas rurales, se realizó una actividad que consistió en la escritura 
e ilustración de cuentos sobre las distintas especies y animales autócto-
nos del lugar. Esta actividad culminó con un diálogo intercultural e in-
tergeneracional de saberes locales.

Resultados
A partir de las estrategias de intervención desarrolladas, se realizó 

un mapeo de recursos naturales y se sistematizó la experiencia en un li-
bro -cuyo título surgió del alumnado- denominado “Historias del monte 
cordobés”. Este libro resulta de gran valor e interés pedagógico para las 
autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba,  
para las comunidades educativas rurales y para ambas universidades.

Conclusiones 
Indudablemente, la extensión universitaria y la educación ambien-

tal constituyen estrategias de intervención básicas para la formación 
ecociudadana. Además, favorecen la acción transformadora de la reali-
dad social y se comprometen con la formación de ciudadanos críticos 
de dicha realidad. De esta manera, como extensionistas transformativos 
y agentes de cambio, celebramos y acompañamos la Declaración de la  
Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS) en todas las facetas de la 
vida social en pos del bien común.
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Resumen ampliado:
Objetivo general: 

Resignificar las prácticas de gestión del personal de conducción del 
Departamento de Enfermería del Hospital Municipal de Urgencias y 
Hospital Municipal Infantil de la ciudad de Córdoba durante el segun-
do semestre de 2023.

Objetivos específicos:
• Analizar la realidad cotidiana del trabajo de las/os gestores de 

enfermería hospitalarios a fin de detectar los principales proble-
mas que afectan a la función de conducción que se ejerce en el 
ámbito institucional.

• Promover la indagación teórica que posibilite el diálogo de sa-
beres entre gestores, enfermeras/os y docentes, para el desarro-
llo de un abordaje integral del ambiente, la comunidad y las 
prácticas sostenibles en Enfermería.

• Articular estrategias para la mejora del trabajo de gestores de en-
fermería y las/os enfermeras/os que garanticen un proceso creati-
vo, social y activo en la construcción de proyectos de intervención, 
la coordinación de los equipos de trabajo y el trabajo docente.

• Revalorizar colaborativamente el rol de los enfermeros gestores 
de esa área, derivando de dicho proceso acciones potenciado-
ras, innovadoras y factibles de aplicar en la labor diaria.

• Articular la actividad de investigación con la extensión, generan-
do nuevos conocimientos, que propicien la vinculación entre la 
academia y las problemáticas organizacionales identificadas.

• Se propone la reflexión y acción sobre la práctica de gestión y 
su relación con el desarrollo de los servicios de enfermería me-
diante una serie de reuniones, capacitaciones, visitas, recorri-
dos y otros espacios de interacción que permitan generar una 
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forma de construir en conjunto para cumplir con los objetivos 
propuestos y la definición de nuevos objetivos a través de un 
diagnóstico participativo.

Fundamentos teóricos: 
La propuesta surge como una estrategia de intervención de la 

Universidad en articulación con organismos e instituciones, focali-
zándose en la relación entre los sujetos gestores de enfermería y en-
fermeras/os de los Hospitales Municipal de Urgencias y el Hospital 
Municipal Infantil. Quienes visualizan la necesidad de valorar su pre-
sente organizacional y generar cambios que respondan a los procesos 
culturales, sociales, económicos y políticos de la época. Reflexionando 
a partir de la sistematización de experiencias sobre el ambiente, la co-
munidad y las prácticas sostenibles; los proyectos socio-comunitarios; 
y el desarrollo local y regional.

Mediante la vinculación con la cátedra de Gestión de los Servicios 
de Enfermería Hospitalarios y Comunitarios y la Carrera de Especia-
lización en Administración y Gestión en Enfermería de la Escuela de 
Enfermería FCM-UNC se busca la articulación de la academia con los 
servicios de enfermería para promover la co-construcción de procesos 
de aprendizaje, la democratización del saber y del conocimiento, parti-
cipando en la solución de los problema organizacionales, así como en la 
divulgación de las ciencias, propiciando la apropiación social del  cono-
cimiento y la generación de nuevos saberes. 

Esta iniciativa busca contribuir a la promoción del desarrollo regio-
nal de la praxis de enfermería mediante: la resignificación del rol del ges-
tor, la comprensión de la especificidad de la gerencia en el mundo laboral 
y el desarrollo del liderazgo disciplinar. Así como también, mejorar la 
gestión y gerencia mediante proyectos de desarrollo organizacional que 
surjan del conjunto de problemáticas identificadas en la relación entre 
los sujetos gestores de enfermería y enfermeras/os hospitalarios. 
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Metodología: 
El espacio de vinculación se desarrollará en tres momentos:
1. Momento: diagnóstico situacional colaborativo de la realidad 

cotidiana del trabajo de los gestores de enfermería del Hospital 
Municipal de Urgencias y Hospital Municipal Infantil, a fin de 
detectar los principales problemas que afectan a la función de 
conducción que se ejerce en el ámbito institucional.

2. Momento: indagación teórica orientada al abordaje integral de 
gestión, gerencia y administración en enfermería. Construcción 
de estrategias de desarrollo mediante proyectos de intervención 
para un área de enfermería seleccionada por los participantes 
sobre el ambiente, la comunidad y las prácticas sostenibles; los 
proyectos socio-comunitarios; y el desarrollo local y regional.

3. Momento: compartir producciones, mediante la elaboración y 
socialización de los informes de los proyectos de intervención 
para un área de enfermería seleccionada, co-construidos por los 
participantes donde se evalúen los resultados e impacto.

Estrategia de intervención:
Las estrategias de intervención utilizadas durante la propuesta 

fueron: inserción organizacional, participación y vinculación entre los 
actores sociales de las instituciones, los estudiantes y los docentes de la 
Universidad, problematización de la realidad, diálogo de saberes, trabajo 
colaborativo, generación de acuerdos para la programación y metodolo-
gía de los talleres, implementación de los talleres con participación activa 
de los involucrados, recolección de datos para la evaluación y elaboración 
de un informe de investigación-acción.

Actores involucrados en el proceso: 
Los beneficiarios directos son 30 profesionales de enfermería del 

Hospital Municipal de Urgencias: 15 gestores/as (jefa y subjefa del 
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Departamento de Enfermería, supervisoras, coordinadoras/os, enferme-
ra del Comité de Infectología y enfermero del Comité de Capacitación y 
Docencia) y 15 enfermeras/os de las áreas de cuidado. 

Del Hospital Municipal Infantil los actores involucrados son 30 
profesionales: 9 gestores/as (jefa del Departamento de Enfermería, su-
pervisoras/os, coordinadoras/os, enfermera/os de comités y comisiones 
de trabajo) y 21 enfermeras/os de las áreas de cuidado. 

De la Escuela de Enfermería – FCM - UNC: estudiantes de grado y 
posgrado participantes, 6 docentes de la cátedra y 1 profesional adscripto.

Resultados logrados: 
Debido a que la propuesta está en desarrollo se pueden presentar 

resultados del primer momento: “Diagnóstico situacional colaborativo 
de la realidad cotidiana del trabajo de los gestores de enfermería del Hos-
pital Municipal de Urgencias y Hospital Municipal Infantil”.

Los resultados encontrados fueron: la edad de los gestores es de 40 
a 49 años 50%, 50 a 59 años 39%, de 30 a 39 años 11%. Son mujeres el 
78% y 22% varones, sosteniendo la marcada tendencia femenina de la 
profesión. El promedio de antigüedad en las instituciones es de 19 años 
y en la función de gestión 4,5 años (solo 3 profesionales poseen más de 
10 años en la función de gestor). El 100% considera necesaria la actuali-
zación teórica prácticas afines a la función de gestión y administración, 
reconoce problemas en su labor e identifica sus funciones gerenciales. 
El 67% se considera líder para el desarrollo de la gestión en enfermería 
en la institución y 95% considera que cumple con las responsabilidades 
inherentes a su cargo. 

Entre los principales problemas manifestados por los actores se 
encuentran la ausencia de comunicación efectiva, categorización de los 
gestores, dificultad en la resolución de conflictos y toma de decisiones, 
desmotivación, ausentismo, comportamiento ético, dominio de las 
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habilidades blandas, gestión de los procesos de trabajo, entre otras. El 
100% considera viable y factible el desarrollo de la propuesta. 

Conclusiones
La resignificación del rol del gestor, la comprensión de la especi-

ficidad de la gerencia en el mundo laboral y el desarrollo del liderazgo 
disciplinar son temas que perciben como relevantes y desean favorecer la 
participación en un proceso de mejora de todo el equipo de enfermería 
de los servicios hospitalarios involucrados. El cómo hacerlo supone: arti-
cular diferentes recursos del medio para buscar colaborativamente alter-
nativas de solución co-construidas, contribuyendo a la transformación 
de la realidad, mejorando la calidad del trabajo desde la gestión y la ge-
rencia eficaz. Reflexionando a partir de la sistematización de experiencias 
sobre el ambiente, la comunidad y las prácticas sostenibles; los proyectos 
socio-comunitarios; y el desarrollo local y regional.

Con la propuesta se busca la sustentabilidad económica que permi-
ta disponer de los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos 
de intervención construidos por los gestores y enfermeras/os. La susten-
tabilidad social para que las estrategias de desarrollo propuestas y su im-
plementación beneficien con equidad a todos los actores beneficiarios; 
manteniendo el vínculo de la cátedra con el departamento de enfermería 
para futuras acciones conjuntas. La sustentabilidad cultural para desa-
rrollo de capacidades específicas en el rol de los gestores, estableciendo 
la innovación, el emprendimiento y la capacitación/actualización como 
actitudes permanentes y continuas. Y la sustentabilidad científica para 
generar nuevos conocimientos de la vinculación academia/servicio.
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Resumen ampliado:

Objetivo: 

El proyecto tuvo como objetivo favorecer la producción, agregado 
de valor y comercialización de alimentos y productos de huerta, locales 
y sostenibles como medio de promoción del desarrollo comunitario y la 
economía popular. 
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Fundamentos teóricos: 
La soberanía alimentaria se concibe como el derecho de los pue-

blos a disponer de alimentos sanos, culturalmente adecuados y a definir 
sus propios sistemas agrícolas y alimentarios. Enfatiza en un modelo de 
producción sostenible, priorizando la producción y el consumo local de 
alimentos. Sin embargo, actualmente millones de personas padecen de 
subalimentación crónica y un tercio de la producción de alimentos se 
pierde o desperdicia en el mundo. Esta situación trae aparejadas graves 
repercusiones sociales, económicas y ambientales, y las acciones que pre-
valecen como paliativas de esta situación focalizan en la disponibilidad 
de alimentos y no en su método de producción/comercialización.

Barrio Providencia se ubica al noroeste de la ciudad de Córdoba. 
Es un barrio con características culturales diversas y constitución hete-
rogénea, con familias en condiciones socio-económicas muy disímiles 
(Boito, 2012). En los márgenes del Río Suquía existen asentamientos 
reconocidos en el censo 2001 como “Villa Costanera I Providencia-
Los Patos”, momento en que se estimaba una población de 12 familias 
(Buthet, 2002). En las dos últimas décadas se sucedieron procesos que 
implicaron desplazamientos de la población, como políticas de reloca-
lización de villas, Programa Nacional PROMEBA, intervenciones de 
“saneamiento” y “parquización” del Río Suquía dado por el desarrollo 
inmobiliario de la zona (Buthet, 2007). Como consecuencia, se registró 
aumento de la densidad poblacional. Las familias de dichos asentamien-
tos, actualmente reconocidos por vecines como “Bajo Providencia”, son 
las más vulneradas del barrio por encontrarse en situación de pobreza 
estructural y por contar como fuente principal de ingresos trabajos in-
formales (cuidado de autos en eventos del barrio) y/o asistencia mediada 
por diferentes programas del Estado. Dichos ingresos se vieron perjudi-
cados por la pandemia por COVID-19, cuando los eventos de asistencia 
masiva fueron limitados. A esta situación se suma un reducido acceso a 
alimentos nutritivos y al mercado formal de trabajo. 
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En 2020 se presentó el proyecto de extensión “Colectivo Semilla”, 
que permitió desarrollar una huerta comunitaria (Huerta “La Costa”), 
donde actualmente se cultivan alimentos destinados al autoconsumo de 
las familias. Sin embargo, algunos no resultan suficientes, mientras otros 
se producen en cantidades que sobrepasan lo destinado para el consumo 
familiar. Estos se han aprovechado para impulsar líneas productivas de 
bajo costo, que emplean tecnologías accesibles y sostenibles, y que apro-
vechan las cosechas familiares aportándoles valor agregado y permitien-
do optimizar recursos. Estas acciones han contribuido al desarrollo de la 
Economía Popular (EP) local, ya que se comercializan en ferias del barrio. 

La Economía Popular es el conjunto de actividades laborales que 
el pueblo genera para sobrevivir fuera del mercado formal. Se distingue 
porque los medios de trabajo se alojan en el seno del pueblo, en el barrio, 
entre los vecinos, en la naturaleza, sin ser propiedad de ningún capitalista 
(Grabois y Pérsico, 2017). Estas actividades laborales pueden darse en di-
ferentes marcos y contextos (Maldovan Bonelli, 2018). Sin embargo, in-
teresa particularmente la venta en ferias barriales, dado que constituyen 
espacios de construcción de identidad. En estos, se desarrollan relaciones 
más cercanas entre quienes producen y les consumidores, evitando in-
termediaciones innecesarias; sentido de pertenencia al barrio y revalori-
zación de la producción local; trabajo colectivo y toma de decisiones de-
mocráticas; y precios justos que permitan a las familias la reproducción 
de una vida digna. Además, habitualmente las ferias no se limitan a la 
compra-venta de bienes, sino que se moviliza capital cultural, social y 
simbólico (Busso, 2011), de suma importancia para las familias del Bajo 
Providencia, que han quedado habitualmente excluidas de estos proce-
sos. De esta manera las huertas comunitarias, los mercados de cercanía y 
el incentivo a la Economía Popular se presentan como un complemento 
de gran relevancia en la economía familiar y también a nivel comunitario.

La EP presenta además dos valores centrales que son fundamen-
tales para las personas vulnerabilizadas: la relación con los mundos de 
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cercanía y la creatividad y los saberes movilizados por el trabajo vivo (Ma-
zzeo y Stratta, 2021). Respecto del primer punto, se afianzan los lazos co-
munitarios y se vinculan experiencias de promoción socio-comunitaria 
tendientes a solucionar problemas del mismo territorio desde el que sur-
gen. En cuanto a la creatividad y saberes movilizados, se rescata el diálogo 
y la recuperación de experiencias personales/colectivas en cada proceso 
de planificación, puesta a punto y administración. Hay intercambios en-
tre diferentes actores, referentes barriales, vecines, feriantes, organizacio-
nes, entidades que, con sus experiencias previas, enriquecen las nuevas. 
Esta conceptualización teórica de la EP, se acerca más que la economía de 
mercado a los pilares de la soberanía alimentaria.

Metodología:
Este proyecto se basó en un modelo de intervención comunitaria 

participativa, priorizando y favoreciendo el rol protagónico de las fami-
lias, organizaciones barriales y actores sociales en pos de reconocer y pro-
mover las capacidades de la comunidad. Se promovió la reflexión sobre 
las prácticas sociales y culturales mediante el diálogo e intercambio de 
saberes tendientes a identificar los problemas y buscar alternativas de so-
lución de acuerdo a los recursos disponibles, con el propósito de mejorar 
las condiciones de vida en la comunidad. Las estrategias se basaron en 
desarrollo territorial, trabajo intersectorial y trabajo transdisciplinario. 

Las actividades de huerta se llevaron a cabo de forma semanal e in-
cluyeron la limpieza y el acondicionamiento de los canteros, la prepara-
ción de la tierra, el estudio y la planificación de calendario de siembra y 
cosecha. Se generó un sistema de registro cuali-cuantitativo de cosechas 
con el objeto de ajustar el rendimiento y evitar el excedente. Se aprove-
charon los alimentos inicialmente producidos en gran volumen para 
convocar, a través de redes y grupos de difusión, a otres vecines que se 
acercaron a la huerta y cosecharon sus propios vegetales.
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Con los alimentos obtenidos de la huerta se desarrollaron diferen-
tes líneas productivas, siendo las de mayor impacto la elaboración de 
dulces y mermeladas, blends y sales aromáticas. Para estas actividades se 
propició la articulación con otros espacios (Laboratorios de la Escuela de 
Nutrición), ya que se requirieron insumos y/o maquinarias no disponi-
bles en la huerta (Ej. estufas de secado, cocinas, utensilios). En este mar-
co, participaron estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, do-
centes de asignaturas vinculadas a la producción y manejo de alimentos 
(Técnica Dietética y Técnicas de Investigación y Control de Alimentos), 
proyectos de investigación con ejes de trabajo transversales de sustentabi-
lidad y agroecología, y vecines de la comunidad de Providencia. 

Para el desarrollo de estas actividades se llevaron a cabo talleres de 
producción de alimentos, de buenas prácticas de manufactura y rondas 
de experiencias con otros colectivos en torno a prácticas de ventas, traba-
jo en redes y relaciones solidarias. Dichas acciones condujeron además a 
prácticas amigables con el ambiente, ya que se estimuló la recolección y 
reciclaje (frascos de vidrio, etiquetas, bolsas) al tener que pensar en em-
paques sustentables y de bajo costo para los productos.

Se gestionó un puesto en la “Festiferia de Providencia”, donde se 
comercializan los productos elaborados junto a los de otres emprende-
dores, como parte de una red de colaboración y apoyo. A cargo de la 
administración del mismo se encuentran les vecines del Bajo Providencia 
y estudiantes extensionistas de la UNC, lo que alienta la reciprocidad y 
el espíritu cooperativo del proyecto. 

Actores: a nivel comunitario, la experiencia impactó de forma di-
recta en las familias que conforman los asentamientos informales lindan-
tes al Río Suquía y que participan de manera regular en las actividades 
de huerta; se trabajó con otres productores locales, para intercambiar 
conocimientos y experiencias, como así también obtener materia prima; 
se articuló con la feria barrial, ampliando y diversificando la oferta de 
productos y atrayendo vecines a este circuito económico; y de manera 
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indirecta, con les vecines del barrio facilitando su alcance a productos 
accesibles, agroecológicos y sustentables, con la posibilidad de sumarse y 
participar en las diferentes etapas de su elaboración.

La realización de este proyecto permitió, también, involucrar ins-
tancias de formación académica y de investigación. A través de acciones 
prácticas en campo donde participaron docentes y estudiantes de asigna-
turas de la carrera de Nutrición y Agronomía; y conexión con trabajos 
de investigación que buscan impactar favorablemente en el desperdicio 
de alimentos.

Conclusiones o resultados logrados:
Esta experiencia permitió fortalecer el trabajo en la huerta comu-

nitaria, favoreciendo un mayor abastecimiento de alimentos para con-
sumo y también para transformación y venta en ferias barriales. Si bien 
se ha observado el desarrollo de competencias en el cuidado de huertas 
comunitarias, desde un enfoque agroecológico, aún resta trabajar sobre 
el diseño de las mismas, puesto que en este aspecto se observa la falta de 
confianza a la hora de definir la administración del espacio.

A partir del trabajo cooperativo se han desarrollado líneas produc-
tivas de panificados, sales aromáticas, mermeladas y dulces, blends de 
hierbas y sazonadores. En estas actividades, participaron estudiantes uni-
versitarios, emprendedores y proyectos de diferentes agrupaciones. 

Además, se lograron potenciar los canales cortos de producción/
comercialización, la cooperación entre vecines y la generación de em-
prendimientos autogestivos basados en la economía popular y solidaria.
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Resumen ampliado:
Objetivo:

La experiencia tuvo como objetivo principal desarrollar estrategias 
para la construcción de comedores saludables y sostenibles en barrios 
vulnerables de la ciudad de Córdoba.
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Fundamentos teóricos: 
La sustentabilidad alimentaria no solo se restringe a la producti-

vidad agrícola, sino que existen otras actividades que giran en torno a 
la cadena alimentaria que deben considerarse. La forma en que hoy se 
producen los alimentos, las elecciones de compra, el manejo en el hogar 
y cuánto se desperdicia tienen relación directa tanto con la salud de las 
personas como con el medio ambiente.

En 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objeti-
vos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo 
sostenible. Cada Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) tiene metas 
específicas que deben alcanzarse en un plazo de 15 años. Muchos de ellos 
están vinculados a la seguridad alimentaria y a la nutrición, como el ob-
jetivo de hambre cero; salud y bienestar; producción y consumo respon-
sable y acción por el clima.

La humanidad se enfrenta al inmenso desafío de proporcionar die-
tas saludables en sistemas alimentarios sostenibles para una población 
mundial en crecimiento. En la actualidad, las dietas han disminuido su 
calidad a nivel mundial, lo que, junto con hábitos de vida sedentarios, 
han conducido a un incremento de las enfermedades no transmisibles 
(ENT), especialmente la diabetes tipo II, las cardiopatías coronarias y 
determinados tipos de cáncer.

Desde 2003 y de manera consecutiva, docentes, ayudantes de 
alumnos y estudiantes de la cátedra de Técnica Dietética de la Escuela 
de Nutrición, FCM-UNC, vienen desarrollando un trabajo mancomu-
nado con la Fundación Banco de Alimentos Córdoba (ONG) mediante 
intervenciones comunitarias en sus entidades beneficiarias. A la fecha, 
son más de 400 entidades las que obtienen recursos gestionados por el 
Banco de Alimentos y suman más de 200 a las cuales se ha llegado con 
este proyecto comunitario.



572

Esto se debe a que, fundamentalmente, en los últimos años en la ciu-
dad de Córdoba y alrededores se ha incrementado el número de organiza-
ciones sociales que funcionan como comedores o merenderos, ofreciendo 
un servicio de alimentación a la comunidad ante la situación de emergen-
cia que atraviesan muchas familias. Este incremento de la demanda gene-
ra, por consiguiente, una mayor demanda de recursos, que en muchos 
casos no existen, ya que la mayoría de estos comedores se ubican en áreas 
urbanas afectadas por condiciones estructurales de vulnerabilidad social y 
muchos dependen para funcionar de la colaboración de la ONG.

Teniendo en cuenta estos aspectos, se vuelve fundamental tomar 
decisiones nutricionales responsables, relacionadas no solo con contri-
buir a mejorar la salud de la población que asiste a estos comedores, sino 
también a implementar dietas más sostenibles.

Una de las estrategias que se puede implementar para lograrlo es re-
ducir el desperdicio de alimentos, que afecta directamente a la seguridad 
alimentaria de los sectores más vulnerables, como así también el desarro-
llo económico y el medioambiente. 

Generar una cultura de alimentación sostenible es un proceso que 
toma tiempo, tiene sus complejidades y requiere acompañamiento y 
educación nutricional.

Metodología:
Este proyecto se basó en un modelo de intervención comunitaria, 

que promueve la participación activa de la comunidad para la transfor-
mación de su propia realidad y la de su entorno. Los espacios de partici-
pación y de toma de decisiones se realizaron en igualdad de condiciones, 
derechos y oportunidades tanto para mujeres como para hombres.

En una primera etapa se realizaron talleres de capacitación, donde 
se trabajaron los siguientes ejes: trabajo en equipo; rol del Banco de Ali-
mentos Córdoba y relación con organizaciones sociales; diagnóstico de 
situación (manejo de encuestas y entrevistas); Alimentación saludable 



573

y sustentable/ Técnicas en el manejo de los alimentos y estrategias para 
disminuir desperdicios en la práctica; valor nutricional y funcional de los 
alimentos: conservación de alimentos; planificación de menús sustenta-
bles y armado de huertas comunitarias.

Posteriormente, para el trabajo en campo o intervenciones se utili-
zaron instrumentos como: entrevistas, guías de observación, interaccio-
nes a través de llamados telefónicos, mensajes escritos o audios de Whats-
App y chats de redes sociales como Facebook.

Se aplicaron encuestas, que fueron confeccionadas en conjunto con 
el Banco de Alimentos con el fin de relevar datos necesarios para ambas 
instituciones. Las actividades realizadas incluyeron encuentros presen-
ciales bajo la modalidad de talleres de capacitación teóricos-prácticos, 
donde la premisa principal fue rescatar y validar los conocimientos y ex-
periencias de los participantes reconociéndose como portadores de sabe-
res, los cuales fueron enriquecidos con los saberes y experiencias de los 
actores universitarios.

Actores: el proyecto impactó de forma directa en ocho comedores 
ubicados en diferentes barrio ciudad de la ciudad de Córdoba, la mayo-
ría de autogestión, aunque también pertenecientes a asociaciones civiles 
y establecimientos educativos. En las actividades participaron estudian-
tes de la Lic. en Nutrición, articulando la experiencia a instancias de su 
formación académica, ingenieros agrónomos (Fac. Cs Agropecuarias- 
UNC) y una licenciada en Educación (Fac. de Filosofía y Humanidades- 
UNC). También se contó con el apoyo de las autoridades del Banco de 
Alimentos Córdoba, quienes resultaron indispensables para realizar el 
contacto con cada comedor.

Conclusiones o resultados logrados:
A partir de la realización del proyecto, se observó un manejo res-

ponsable y adecuado de los alimentos por parte de los y las encargadas 
de los comedores comunitarios, así como un mayor aprovechamiento de 
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su valor nutricional y funcional. Se observó también mayor conciencia 
sobre los desperdicios generados en los comedores y la posibilidad de evi-
tarlos y una autonomía superior en la planificación de sus propios menús 
con perfiles sustentables. En este sentido, se concretó la creación de huer-
tas comunitarias en tres de los ocho comedores involucrados.

Se notó un entusiasmo genuino por parte de las personas encarga-
das de estos espacios, así como una motivación y predisposición al rea-
lizar los talleres con los alumnos, alumnas y profesionales, tal como lo 
manifestaron ellos mismos en las encuestas de evaluación. Creemos que 
esta motivación se debió a que, desde el comienzo del proyecto, asumie-
ron un rol protagónico en la identificación de sus propias necesidades 
y falencias en temas relacionados con la alimentación y nutrición salu-
dable y sustentable, y en que se logró una interacción armoniosa con el 
equipo de trabajo permitiendo enriquecer las prácticas con una mirada 
interdisciplinaria.

Es fundamental destacar que a partir de la realización del proyec-
to se desarrolló una línea de investigación para la obtención del título 
de grado de Lic. en Nutrición, poniendo en manifiesto el compromiso 
asumido por los estudiantes en el desarrollo del proyecto y reflejando la 
pertinencia de tener experiencias en el territorio para su formación como 
profesionales de la salud.
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Resumen ampliado:
La universidad pública es un actor político sumamente importante 

en nuestra sociedad. Además de ofrecer educación gratuita a la pobla-
ción, a través de prácticas extensionistas y desde una perspectiva emanci-
patoria, pretende ampliar el horizonte de la inclusión social. La extensión 
universitaria es un espacio que posibilita “experiencias ético-políticas de 
producción, circulación e intercambio de saberes entre actores intra y 
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extra universitarios, desarrollados en múltiples contextos de interven-
ción social, institucional y comunitaria” (Abratte, 2019). 

Partiendo de ese reconocimiento, nos convoca a participar de este 
9no Foro de Extensión Universitaria el Programa de Formación en 
Oficios perteneciente a la Secretaría de Extensión de la Universidad 
Nacional de Córdoba. El Programa de Formación en Oficios, desde 
2014 tiene la finalidad de implementar políticas activas de inclusión edu-
cativa de la población en condiciones de vulnerabilidad social, articu-
lando las acciones de capacitación laboral con los demás niveles y moda-
lidades del sistema educativo. Actualmente, en la Escuela de Oficios se 
dictan un total de 35 capacitaciones que se ubican en 7 sectores de pro-
ducción y servicios: autogestión y administración de emprendimientos, 
informática y nuevas tecnologías, medios y comunicación, producción 
alimentaria, producción de la madera y del mueble, producción en la 
construcción,  producción y servicios verdes.  Los estudiantes inscriptos 
han ido aumentado desde la creación de la escuela, comenzando con 580 
hasta alcanzar los 6.596 alumnos en el 2020.

  Los estudiantes que forman parte de la Escuela de Oficios per-
tenecen a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad social. Por ello 
el objetivo es garantizar el acceso a capacitaciones gratuitas y de calidad 
que favorezcan las posibilidades de inserción  al mundo del empleo. Ade-
más, se busca que aquellos que ingresen puedan, independientemente 
de su nivel de escolaridad, pasar de un nivel o modalidad del sistema de 
educación formal al de Formación Profesional o Capacitación Laboral y 
viceversa. Asimismo, si bien es necesario para el ingreso ser mayor de 18 
años, saber leer y escribir, interpretar textos y, en algunos casos, manejar 
operaciones matemáticas básicas, la finalización de los estudios secunda-
rios no es un requisito para el acceso a las propuestas de formación.

El proyecto en el que nos encontramos trabajando consiste en la 
reestructuración y reformulación de los planes de estudio vigentes de 
las diferentes capacitaciones en oficios, los cuales fueron aprobados 
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por la Secretaría Académica durante 2020 con resolución del Consejo 
Superior de la UNC. En relación a ello, participamos como estudian-
tes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, en el Programa de 
“Ayudantes Alumnos/as Extensionistas” de la SEU, para colabo-
rar en un proceso que concluirá en el diseño de programas pertinentes 
para las capacitaciones y parámetros de certificación. Dicho proyecto 
comienza en el segundo cuatrimestre de 2023 y concluye a finales del 
primer cuatrimestre de 2024. Se organiza en diferentes etapas, las cuales 
detallaremos a continuación.

     La primera etapa, actualmente en desarrollo, consiste en una in-
vestigación de las normativas nacionales e internacionales vigentes 
a las cuales deberían adecuarse las diferentes propuestas formativas. Una 
de ellas es la clasificación CINE, propuesta por la UNESCO para or-
denar a las actividades educativas según categorías consensuadas a nivel 
internacional. A nivel nacional, los marcos de referencia son los estable-
cidos por el INET para los perfiles definidos por el Ministerio de Traba-
jo de la Nación y, además, por las pautas establecidas por el “Convenio 
Regional para el reconocimiento de estudios títulos y diplomas de edu-
cación superior en América Latina y el Caribe” de 2019. Por otra parte, 
es preciso aclarar que nuestro trabajo busca contribuir con algunos de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) presentados por la ONU y 
verificados en acciones (con indicadores de impacto) por el programa de 
formación en oficios: educación de calidad, trabajo decente y crecimien-
to económico y alianzas para lograr los objetivos, entre otros. 

      La segunda etapa dará inicio a la reestructuración y refor-
mulación de los programas de capacitación. Para ello, la modalidad 
de trabajo de campo implica reuniones y entrevistas con los/as capacita-
dores/as de la Escuela de Oficios, con la finalidad de evaluar los progra-
mas desde la experiencia y contenidos propios de cada uno; indagando 
sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en cada capacitación. A su 
vez, a partir del diálogo con los docentes buscaremos también conocer 
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las características y problemáticas de los alumnos, para reestructurar los 
programas partiendo desde ese reconocimiento. En este sentido, se trata 
de reformular y completar programas que están siendo utilizados en las 
capacitaciones actuales, por lo que es imposible pensarlos de una manera 
desvinculada de la realidad. Dicho trabajo se apoyará en el concepto de 
“justicia curricular”. Como señala De la Cruz G (2016), una de las for-
mas de entender a la justicia curricular es desde el reconocimiento. La 
autora explica que la justicia curricular implicaría la diversificación de 
estrategias educativas construyendo alternativas que recuperen las expe-
riencias, vivencias y contextos de los estudiantes.

Por otra parte, la Escuela de Oficios certifica habilidades y compe-
tencias. Uno de los objetivos centrales del proyecto es la revisión de las 
formas en las que se evalúa la adquisición de dichas competencias. El 
trabajo de campo y el contacto con los profesores nos permitirá construir 
colectivamente propuestas evaluativas pertinentes para los sujetos y para 
los oficios en cuestión.

En la tercera etapa realizaremos una verificación en el trabajo 
de campo. Por ello, nos dedicaremos a analizar cómo se han desarro-
llado, en relación a lo programado, las capacitaciones. Esta etapa, nos 
permitirá ver la relación, el contraste, entre los programas y los procesos 
que efectivamente se han desarrollado en los talleres. Esta tomará lugar, 
aproximadamente, en los últimos meses del año. 

Finalmente la última y cuarta etapa de este proyecto se desarrollará 
en los primeros meses de 2024. En ella se realizará una evaluación de 
la implementación y reajustes de acuerdo a la experiencia, si fuera 
necesario; la cual permitirá reformar y definir aquellos aspectos que se 
identifiquen como pertinentes en los programas.

Para finalizar, esperamos haber presentado una primera aproxima-
ción a la metodología del trabajo, los objetivos que nos proponemos y 
nuestras expectativas en relación al proyecto.
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periencia del proyecto de extensión denominado: “Articulando saberes en-
tre la Universidad y el Nivel Superior en Geografía y Ambiente. Extensión 
e Investigación” (Res HCS 198/19 y Res HCS 0061-22) dirigido por las 
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extensionistas del Grupo de Estudios sobre Procesos Socioespaciales 
(GEPSE) del Programa de Estudios Geográficos (PROEG) del Departa-
mento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) 
y los Institutos de Formación Docente (ISFD) del área de influencia de esta 
Universidad que tienen carreras de Profesorado en Geografía.

Este proyecto de extensión se presenta como una continuidad de 
antecedentes y experiencias de articulación valiosas (charlas, jornadas y 
seminarios para docentes de nivel superior) y de otros proyectos de ex-
tensión llevados a cabo por el grupo extensionista y radicados en dicho 
Departamento1. En estos proyectos, los destinatarios son las escuelas y 
las y los estudiantes de nivel secundario de la materia Geografía pertene-
ciente al área de influencia de la UNLu, escuelas de partidos de Luján, 
Exaltación de la Cruz, San Miguel, Saladillo, General Rodríguez y otros) 
Soria, L. y Goldwaser, B. (Dir.). 2013. 

En este contexto, el presente proyecto de extensión conlleva ob-
jetivos, actividades y acciones renovadas, cuyo objetivo central plantea 
generar un proceso de participación de docentes y estudiantes avanzados 
de las carreras de Profesorado y de Licenciatura en Geografía y de Licen-
ciatura en Información Ambiental, tendiente a establecer puentes acadé-
micos con profesores y estudiantes en la materia Geografía y asignaturas 
ambientales de los Institutos Superiores de Formación Docente  (ISDF) 
del área de influencia de la Universidad y de otras zonas, con la finalidad 
de acercar y articular saberes, contenidos y metodologías de investigación 
que se desarrollan en las carreras mencionadas.

En la etapa inicial del proyecto se articula con los ISFD N°51 de 
Pilar, N° 115 de Baradero, N° 16 de Saladillo y luego se agregan los Insti-
tutos de General Alvear, de Villa Ballester y el N° 34 de El Palomar. Toda 
esa articulación se plasma en un productivo vínculo académico entre la 
actividad docente, de investigación y de extensión que se desarrolla en 

1 “Articulación en investigación entre la UNLu y la escuela secundaria” (Res. HCS Nº 372/17) 
y -“Articulación entre la universidad y la escuela de nivel medio: Investigación escolar y acadé-
mica” desarrollado en dos etapas. (RHCS Nº603/13 y RHCS Nº036/15). Departamento de 
Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Luján.
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diferentes ámbitos de la Universidad, en este caso en el trabajo colabora-
tivo de las directoras e integrantes del GEPSE en el marco del PROEG.

Cabe señalar que las experiencias anteriores de extensión llevadas a 
cabo durante siete años con escuelas secundarias de los partidos de San 
Miguel, José C. Paz, Moreno, General Rodríguez, Luján, Exaltación de 
la Cruz y Saladillo, que necesariamente deben desarrollar -según las cu-
rrículas de su jurisdicción (DGC y E, Prov. Buenos Aires)-  actividades 
de investigación escolar en la materia Geografía, han elaborado a partir 
del trabajo mancomunado entre los extensionistas del GEPSE y los do-
centes-tutores de las escuelas con sus estudiantes numerosas investigacio-
nes escolares y actividades complementarias a las que se suman desde el 
GEPSE diversas acciones de extensión y la publicación de los resultados. 
A propósito de ello, se han organizado encuentros y seminarios sobre 
diferentes temáticas, tales como metodología de la investigación, patri-
monio histórico y extensión, evaluación de Impacto y riesgo ambiental 
en diversos Institutos de Nivel Superior de Formación Docente como el 
Nº 16 de Saladillo, generando un ámbito propicio para la continuidad de 
acciones con el nivel superior no universitario. 

En cuanto a los fundamentos teóricos, se destaca la importancia de 
la curricularización de la extensión en los planes de estudio de las carreras, 
la cual permitiría desarrollar estrategias teórico-metodológicas que sus-
tenten las acciones de extensión, en este caso desde el marco conceptual 
tanto disciplinar como de extensión en sí misma. Al decir de Tommasino 
y Rodríguez (2010): “En general a la extensión se la visualizó como una 
función aparte, ajena a la vida universitaria cotidiana que fundamental-
mente transcurre en las aulas y los laboratorios. Salvo excepciones, no 
estaba comprendida en la currícula, era más bien una actividad llevada 
adelante en el tiempo libre, colocada en un lugar donde no interfería 
con las actividades curriculares obligatorias” (2010, p. 22). Por ello, es 
fundamental articular los saberes de la academia con la sociedad en sus 
diferentes dimensiones, entre ellas, y la que atañe al presente proyecto, la 
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educativa. Es aquí donde la extensión cumple su rol fundamental, siendo 
el canal viabilizador y a la vez articulador que se sustenta en una de las 
cuatro funciones principales de la Universidad.

La metodología está basada en técnicas y métodos propios de las Cien-
cias Sociales y en particular de la Geografía, con estrategias didácticas tales 
como los “Estudios de caso” que propenden al desarrollo y articulación de 
aspectos teórico-metodológicos y trabajo de campo, abordando problemá-
ticas socio-territoriales y ambientales locales en el ámbito de los Institutos 
participantes, a través del trabajo mancomunado de los/as estudiantes y 
sus profesores; quienes, a su vez, reciben asesoramiento y orientación de 
los docentes-investigadores-extensionistas secundados por los estudiantes 
avanzados que integran el GEPSE (Soria-Chiasso et al, 2018). 

Las problemáticas locales abordadas por los estudiantes se desarro-
llan bajo una propuesta didáctica basada en la investigación en el marco 
de las teorías y supuestos conceptuales propios de la geografía  (García, 
J. y García, F., 1993).

En relación a los actores involucrados se destaca la universidad y 
cada Instituto Superior de Formación Docente de la Provincia de Bue-
nos Aires que participa, debiendo firmar el acta compromiso que con-
tiene los objetivos y las actividades a realizar. Además, intervienen como 
verdaderos protagonistas los/as docentes-tutores de institutos y de uni-
versidades y los/as estudiantes de ambas instituciones.

A lo largo del desarrollo del proyecto se realizan reuniones entre 
los y las docentes participantes para ver el seguimiento del mismo, así 
como reuniones y visitas a los centros educativos participantes, donde 
van presentando los avances, generándose encuentros de intercambios 
de saberes que retroalimentan y fortalecen las diferentes investigaciones 
que se encuentran en proceso.  

Las actividades de extensión culminan con la presentación de los re-
sultados en la jornada anual que se realiza en la Sede Central de la UNLu, 
produciéndose la articulación, intercambio y enriquecimiento académi-
co, para luego plasmarlo en la publicación de los resultados.
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A manera de conclusión, se puede señalar que, a lo largo de estos 
tres años con el presente proyecto, se pudo no solo coordinar y sostener 
las tareas y actividades propuestas, sino también y en especial extender 
vínculos académicos entre la universidad y los ISDF, intercambiando y 
articulando experiencias, metodologías y saberes entre los diferentes inte-
grantes del proyecto, de tal manera que la Universidad pueda incremen-
tar uno de sus objetivos fundamentales relacionados con la transferencia 
pedagógica hacia la comunidad educativa. Finalmente, cabe destacar que 
se está en instancias de compilación y edición para la publicación de los 
últimos resultados de las experiencias de extensión en un libro dentro del 
mencionado Programa de Estudios Geográficos (PROEG) del Departa-
mento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján.

Bibliografía: 
García, J. y García, F. (1993) Aprender investigando. Una propuesta metodo-

lógica basada en la investigación. Díada Editora S.L. Sevilla.
Sautu, R. et al. (2005). Manual de metodología. Construcción del marco teó-

rico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. CLACSO, 
Buenos Aires. Disponible en: bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/
campus/metodo/metodo.html

Soria, L., Chiasso C. et al. (2018). Articulación Entre La Universidad Na-
cional De Luján Y Escuelas Secundarias. En Cucciufo E., Di Matteo J. 
y Colombo M., Abriendo caminos. Experiencias y reflexiones sobre 
la Extensión en la Universidad Nacional de Luján. EDUNLu. Luján. 

Soria, L. y Goldwaser, B. (Dir.). (2013). Proyecto de Extensión: Articulación 
entre la Universidad y la Escuela de Nivel Medio: Investigación Escolar 
y Académica. Departamento  de Ciencias Sociales. Universidad Nacio-
nal de Luján. Luján.

Tommasino, H. y Rodríguez, N. (2010). Tres tesis básicas sobre extensión y prác-
ticas integrales en la Universidad de la República. En Integralidad: tensio-
nes y perspectivas. Sello Editorial de Extensión Universitaria. Montevideo.



586

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ES O NO 
BASURA, ESA ES LA CUESTIÓN: PROMOCIÓN 
DEL CONSUMO RESPONSABLE Y LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS

Eje temático: 
Estrategias de intervención, la relación entre sujetos, territorios 
y políticas públicas

Autor/a, autores/as:
SUELDO OCCELLO, Valeria – vsueldooccello@unc.edu.ar
FARIAS, Eliana – edfarias@unc.edu.ar
ZOLOFF MICHOFF, Martín – martin.zoloff@unc.edu.ar
BRUNETTI, Verónica – verobrunetti@unc.edu.ar

Filiación institucional: 
Facultad de Ciencias Químicas (FCQ), Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC)

Palabras claves:
consumo responsable / gestión de residuos / articulación

Resumen ampliado:
Desde 2020, el proyecto “Es o no basura, esa es la cuestión”, apro-

bado en el Programa de Articulación de la FCQ y en el Programa Com-
promiso Social Estudiantil (CSE) de la UNC, se implementa en institu-
ciones educativas de niveles primario y medio. El objetivo general de 
esta propuesta es sensibilizar a las comunidades de estas instituciones 
sobre las problemáticas ambientales, sociales y económicas asociadas a 
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la excesiva generación de residuos e inadecuada gestión de los mismos, 
promoviendo un cambio cultural hacia su reducción, mediante el consu-
mo responsable, y reutilización y reciclaje, profundizando en la idea del 
residuo como un valor o recurso, no como un desecho.

Como objetivos específicos en esta etapa del proyecto se plantearon:
- Establecer el vínculo entre los equipos docentes que contribuya 

a generar herramientas para el estudio de la problemática, estableciendo 
y fortaleciendo la articulación entre los diferentes niveles educativos y 
contenidos para abordarla de manera integral.

- Familiarizar a estudiantes y docentes con los tipos y características 
de los residuos y la problemática asociada a los mismos, evaluando accio-
nes para disminuirlos.

- Motivar a los distintos actores de la comunidad educativa a que 
identifiquen y realicen acciones que contribuyan a reducir el impacto 
relacionado a esta problemática.

- Familiarizar a estudiantes y docentes con el método científico y 
análisis estadístico.

Fundamento teórico:
La ineficiente gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) se en-

cuentra entre los mayores problemas ambientales urbanos de la Provin-
cia de Córdoba. En nuestra provincia se generan 3.300 t/día de residuos, 
con un promedio diario de 1 kg/hab y una tasa de crecimiento anual 
superior al 0,3 % (CITED, 2017). El 70 % de estos residuos se eliminan 
principalmente en seis rellenos sanitarios. El resto se desecha en aproxi-
madamente 300 basurales a cielo abierto distribuidos en todo el terri-
torio provincial, en los cuales la quema incontrolada de residuos es una 
práctica común. Además, muchas/os conciudadanas/os recuperan estos 
desechos porque representan su medio de subsistencia. Todos estos fac-
tores implican potenciales riesgos y graves impactos para el ambiente y la 
calidad de vida de la población.
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En el último siglo, la basura acumulada a nivel global ha crecido 
exponencialmente como consecuencia de la variada cantidad de ma-
teriales sintéticos que se producen y no se degradan naturalmente y, 
también, de los modelos de producción y consumo. Diversos factores y 
actores contribuyen con esta problemática, tales como: ausencia de po-
líticas integrales de gestión de residuos, falta de normativas, oscilaciones 
de los precios del material reciclado, crecimiento demográfico, avance 
de las urbanizaciones, expansión del consumo, desconocimiento y/o 
poco compromiso de la ciudadanía, etc. En consecuencia, el abordaje 
de la misma requiere una respuesta que resulte de la convergencia de 
diferentes actores y disciplinas.

Si bien la excesiva generación de residuos y su inadecuada gestión 
tienen implicancias ambientales, sociales, sanitarias y económicas de 
alcance global, exigen soluciones a nivel local, en cada municipio, en 
cada hogar. Aunque en la ciudad de Córdoba en los últimos años ha 
aumentado la cantidad de material recuperado por acciones incenti-
vadas por el municipio, aún se recicla menos del 2 % de los residuos 
que cada habitante genera anualmente. Además, en las instituciones 
educativas de los niveles primario y medio, a pesar de que en diferentes 
asignaturas se enseñan conceptos relacionados a esta temática, los mis-
mos no son contextualizados en relación a la misma o no es abordada 
de manera integral. Mediante el proyecto propuesto se pretende sensi-
bilizar a las personas destinatarias para que se posicionen como sujetos 
transformadores en su entorno familiar y/o comunidad. El proyecto 
también se plantea como punto de partida para evaluar la implemen-
tación a futuro de educación ambiental integral en la currícula escolar 
como contenido transversal, la cual constituye un instrumento básico 
para contribuir a la formación de ciudadanas/os responsables y críticos 
respecto a la conservación del ambiente en base al uso sostenible de 
recursos materiales y energéticos.
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Metodología / estrategias de intervención:
En una primera instancia se coordinan las actividades con el equipo 

universitario (docentes y estudiantes extensionistas) y los docentes de las 
instituciones educativas de los niveles primario y medio para implemen-
tar el proyecto enmarcándolo en las metas 12.5 y 12.8 del Objetivo 12 
(Producción y consumo responsables) de la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible (ONU, 2018). Se articula entre contenidos abordados 
en distintas materias dictadas en la institución y, en el caso necesario, se 
incorporan temas nuevos para lograr un abordaje integral de la temática 
propuesta. Se planifica y prepara el material didáctico para los talleres, 
actividades lúdicas, cuestionarios, encuestas, entre otros, con compleji-
dad acorde a las edades de las/los estudiantes. En los casos solicitados se 
dictan capacitaciones para los docentes.

En los talleres se busca abordar la temática mediante la participa-
ción activa de los diferentes actores, compartiendo saberes y opiniones, 
evacuando dudas, transmitiendo nuevos conocimientos y generando 
interrogantes. Se implementan actividades para que las/los destinata-
rios indaguen acerca de qué consumen y de las características de los 
residuos de la institución/domiciliarios eliminados cotidianamente y 
cómo podrían reducirse y/o revalorizarse. Los temas abordados en es-
tas actividades son:

- Impacto y riesgos de los cambios producidos por el humano en el 
ambiente mediante acciones involuntarias y voluntarias.

- Estrategias para inculcar hábitos sobre consumo responsable.
- Orden de jerarquía de las acciones a seguir para reducir y gestionar 

los residuos, fortaleciendo el concepto de residuo como recurso.
- Clasificación de los residuos según la composición química y pro-

piedades físicas de los materiales y objetos; de uso único o múltiple; vida 
útil (obsolescencia programada y obsolescencia percibida), etc.

- Metodologías de trabajo y condiciones de higiene que garanticen 
su re-uso seguro y responsable.
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Posteriormente, a fin de que las/os estudiantes trabajen sobre la 
problemática y, además, se familiaricen con el método científico y aná-
lisis estadístico y potencien sus habilidades blandas, se realizan las si-
guientes actividades:

- Análisis de cómo se envasan y comercializan distintos tipos de 
alimentos en diferentes negocios a fin de evaluar buenas prácticas para 
evitar la generación excesiva de residuos.

- Familiarización con el compostaje como una buena estrategia para 
el tratamiento de residuos domiciliarios en origen. Análisis experimental 
de las características químicas, físicas y biológicas de la composta en sus 
diferentes fases.

- Encuesta para evaluar el consumo de papel/cartón y el tratamiento 
de los residuos celulósicos.

- Determinación de la cantidad de papel y cartón que se elimina 
semanalmente en la institución para estimar las cantidades ahorradas de 
energía y agua y los kilogramos de dióxido de carbono no emitidos anual-
mente como consecuencia de recuperar el papel.

- Análisis de los tipos de residuos que desechan en sus hogares, 
cómo los gestionan y qué acciones se pueden realizar para reducir su 
disposición final en un basural a fin de seleccionar un dado material/
objeto el cual reutilizan para desarrollar un producto con un uso alter-
nativo al original.

- Reciclaje de papel a fin de reforzar la diferencia entre reutilizar y 
reciclar.

- Obtención de un producto con valor agregado a partir de resi-
duos domiciliarios orgánicos, como etanol a partir de la fermentación de 
restos de papa, pectina a partir de la cáscara de naranja, jabón a partir de 
aceite vegetal usado y/o carbón a partir de cáscara de maní.

Cabe mencionar que, conforme a las restricciones por la pandemia, 
las actividades en los años 2020 y 2021 se desarrollaron principalmente 
en talleres virtuales sincrónicos a través de la plataforma Google Meet. 
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Para incentivar la participación activa de las/los estudiantes, se imple-
mentaron los siguientes recursos digitales: nubes de palabras generadas 
en tiempo real mediante Mentimeter, juegos interactivos a través de 
Kahoot! y documentos colaborativos usando el procesador de texto en 
línea Google Docs.

Actores involucrados en el proceso:
El equipo de la universidad está conformado por docentes y estudian-

tes y como contraparte participan las comunidades educativas (docentes, 
estudiantes y familias) de cuatro instituciones educativas de nivel primario 
y tres del nivel medio de diferentes puntos de la ciudad de Córdoba.

Resultados logrados:
- Articulación entre los distintos niveles educativos y entre los con-

tenidos abordados.
- Identificación de las necesidades de sensibilización y concientiza-

ción de la comunidad sobre las problemáticas asociadas a los residuos y 
estrategias para gestionarlos.

- Familiarización de estudiantes y docentes del nivel medio con hábi-
tos de consumo responsable, y las características y gestión de los residuos.

- Dinamización de los encuentros virtuales y la experiencia de 
aprendizaje mediante las herramientas implementadas, mejorando la in-
teracción y el debate.

- Visualización y análisis de las respuestas por parte del equipo do-
cente en los talleres virtuales a medida que las/los estudiantes respon-
dían, lo cual sirvió como herramienta de diagnóstico para valorar el pro-
greso en tiempo real, permitiendo fortalecer conceptos o reformular la 
actividad en los casos necesarios.

- Familiarización de las/los estudiantes con el método científico y 
los conceptos y operaciones básicos de estadística.
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Resumen ampliado:
Este trabajo tiene por objetivo reflexionar sobre diferentes accio-

nes relacionadas con el arte de tejer vínculos entre la Escuela Especial 
A.R.E.N.A. y les integrantes del proyecto de “Visitantes In–Visibles” 
radicado en el Área de Educación del Museo de Antropologías (FFyH, 
UNC).  El proyecto tiene por finalidad convertir al museo en un espa-
cio que contemple la accesibilidad cultural como un camino para ser 
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amigable y cómodo para todes aquelles visitantes que potencialmente 
pueden recorrer sus salas, compartir sus experiencias, recrearse e inter-
cambiar sus historias. A su vez, que estas historias tengan lugar a ser plas-
madas en el museo y que puedan proponer otras prácticas de habitar 
este espacio. Una de esas prácticas es justamente la de urdir los hilos con 
esta institución educativa privada que abarca tanto Nivel Primario como 
Medio y a la que concurren alumnes con diversidad funcional. 

Este vínculo es pensando desde la extensión como un diálogo de 
saberes (de Sousa Santos, 2006), centrado en la co–construcción de co-
nocimientos entre les alumnes y padres de la escuela, les docentes y les 
integrantes del proyecto, a partir de una serie de actividades realizadas 
tanto en el museo como en el instituto educativo. En este sentido, los 
sujetos activos de este entramado son les estudiantes y docentes de la 
Escuela Especial A.R.E.N.A, con les cuales intercambiamos miradas y 
percepciones de cómo crear un puente o camino entre ambos espacios.

Pensamos este vínculo en territorio desde la pedagogía de la alter-
nancia, centrada en que los procesos de aprendizaje pueden alternar en-
tre el aula y el museo. (Piumbato Innocentini Hayashi et al., 2022). Un 
“ida y vuelta” entre los espacios de la escuela (aulas, patios, comedor) 
y las salas del museo, mediante el cual este llega a la escuela; así como 
también, la escuela se apropia del museo en tanto lugar público que debe 
garantizar el derecho a la cultura y a la democratización de los saberes. 
Estas experiencias nos permiten reflexionar sobre las prácticas sociales en 
ambas instituciones en relación a la accesibilidad cultural. 

Entendemos por “accesibilidad” al grado en el que todas las per-
sonas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servi-
cio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas 
(González de Langarica et al., 2018). En este contexto, partimos del “pa-
radigma de la diferencia” en el cual las personas son reconocidas como 
sujetos distintos a otres y en donde la discapacidad (transitoria o perma-
nente) es una condición relacional entre la persona y su contexto (Aznar 
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y Castañon, 2008), “una producción social inscripta en los modos de 
producción y reproducción de una sociedad” (Rosato et al., 2009, p.92). 
Esto nos permite entender a la discapacidad como por fuera de la idea 
de déficit y como una ficción, no como algo dado (Rosato et al., 2009).

En este marco, el vínculo con la institución educativa surge tras la 
iniciativa de algunes de les docentes de realizar una muestra en el museo 
con producciones artísticas hechas por les alumnes del establecimiento. 
La finalidad de esta exposición consistió en mostrarle a la sociedad otras 
voces de infancias y adolescencias con diversidad funcional que al ser es-
cuchadas podían tensionar los discursos centrados en la “ideología de 
la normalidad”, anclada en los desarrollos funcionalistas (Rosato et al., 
2009). La elección del museo como un lugar de escucha posibilitó que 
se transformara además en un dispositivo lúdico, pedagógico y didáctico, 
hilando un diálogo horizontal y afectivo entre todes.

Esta demanda se fue complejizando a partir de diferentes encuen-
tros con les integrantes del proyecto Visitantes In–visibles del Área Edu-
cativa del museo para proponer de manera colectiva una serie de activi-
dades que involucraron la participación activa tanto de docentes,  como 
alumnes y trabajadores del museo.  

La primera acción conjunta fue la de realizar una visita guiada a la 
comunidad educativa y elaborar un proyecto conjunto que tenga como 
objetivo final la producción de la muestra enmarcada desde una mirada 
antropológica que explicite cómo las infancias y adolescencias con diver-
sidad funcional experimentan y significan su mundo. Esta actividad se 
constituyó como el “primer mojón” de un camino emprendido entre el 
museo y la escuela.

De este modo, se fue planificando una serie de encuentros con la 
comunidad educativa. Se desarrollaron en ambos espacios (museo y es-
cuela), los cuales actuaron como referentes pedagógicos y didácticos, 
propiciadores de momentos para crear, producir y reproducir los co-
nocimientos y miradas del mundo de les estudiantes, al mismo tiempo 
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que ofrecía momentos para expresar sus emociones (sorpresa, temores, 
alegría, etc.), descalzarse de las lógicas escolares y recostarse de modo con-
templativo mirando las salas y luces del museo.    

Para elaborar la mencionada muestra, por un lado proyectamos 
una serie de actividades en la institución educativa, tales como: presenta-
ción y reconocimiento de figuras antropo y zoomorfa mediante collage 
y sellos en papel afiche, realización de pinturas rupestres sobre lienzo y 
producción de estatuillas en cerámica. Por otro lado, alumnes del nivel 
primario y medio junto a les docentes visitaron el Museo de Antropo-
logías en variadas ocasiones, con la finalidad de hacer actividades como: 
visitas guiadas por las salas del mismo, modelado en plastilina de algún 
objeto de su interés, búsqueda de la tortuga representativa del museo 
por sus instalaciones, búsqueda de figuras humanas “divergentes” para 
reconocerse y situarse en lo museal, intervención de una vitrina con 
mensajes y retratos de elles en las figuras “divergentes”. Estos personajes 
“divergentes” forman parte de una propuesta educativa elaborada por el 
Área de Educación que está basada en personajes a los que se le asocia un 
concepto antropológico. En consecuencia, con les alumnes, se abordó el 
concepto de la identidad como un modo de reconocernos en la diversi-
dad y en la diferencia con otres.

 Por último, en coordinación se propuso la elaboración de una 
wiphala (Burgos, 2020), confeccionada con goma eva e intervenida con 
tortugas por las familias y estudiantes, que será presentada de manera 
conjunta con la escuela en las I Jornadas de Extensión de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades, UNC.

Estas acciones co–construidas permitieron tejer un vínculo cada 
vez más complejo entre ambos espacios, reconociendo las potencialida-
des que un Museo Universitario puede brindar a la comunidad educativa 
como dispositivo pedagógico y didáctico, pero también como un lugar 
seguro y cómodo para que les visitantes puedan habitarlo, sorprenderse y 
experimentar (Alderoqui, 2012).  Sobre esta base, el museo se resignifica 
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desde los mismos vínculos afectivos que crea y que se sostiene adentrán-
dose en las lógicas de la escuela, conociendo sus intereses y expectativas, 
urdiendo tramas para diseñar este tejido y que les visitantes puedan verlo 
expuesto en sus salas.
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Resumen ampliado:
Objetivo general: 

• Brindar un servicio a la comunidad de evaluación de la condi-
ción física y prevención de alteraciones posturales en niños y 
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adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad y concu-
rren a la Asociación Civil MANÁ.

Objetivos específicos: 
• Identificar alteraciones en la condición física de niños y/o ado-

lescentes a fin de proporcionar el tratamiento adecuado en 
tiempo oportuno.

• Detectar en forma precoz alteraciones posturales y/o del apara-
to locomotor a fin de iniciar el tratamiento oportuno.

• Analizar datos estadísticos de jóvenes deportistas.

Fundamentación: la condición física se considera hoy en día 
uno de los marcadores de salud más importantes, así como un predic-
tor de morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular (ECV) 
y otros factores de riesgo. La aptitud física está determinada en parte 
genéticamente, pero también puede estar muy influenciada por facto-
res medioambientales. La realización de ejercicio físico es uno de los 
principales determinantes. La infancia y la adolescencia son períodos 
cruciales de la vida, ya que los cambios fisiológicos y psicológicos más 
trascendentales ocurren a estas edades. El estilo de vida sedentario cons-
tituye un factor adicional no solo en el aumento del riesgo de sobrepe-
so y obesidad, sino también intensificando la prevalencia de la postura 
corporal incorrecta en los niños y adolescentes en edad escolar. La eva-
luación del control postural en bipedestación es importante para mo-
nitorear el desarrollo, diagnosticar deficiencias, planificar programas de 
tratamiento y evaluar el cambio en las poblaciones pediátricas. Es por 
ello que se vuelve necesario identificar de manera precoz la presencia de 
alteraciones en la condición física y en la postura de adolescentes a fin 
de iniciar el tratamiento oportuno, brindando información precisa al 
grupo familiar para revertirlas, evitando lesiones a futuro. La asociación 
civil MANÁ - Venado Tuerto es una organización sin fines de lucro que 
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lleva adelante tareas de prevención de la desnutrición infantil a través de 
un abordaje integral e interdisciplinario de la problemática social, como 
miembro de la Red CONIN. Dentro de sus servicios para la comunidad, 
las autoridades responsables de la institución identifican la necesidad de 
contar con un “Servicio de Evaluación Kinésica de la condición física y 
detección precoz de Alteraciones Posturales”  que integre el  Centro de 
evaluación físico-deportivo-nutricional (CEFIDEN) de la institución, 
espacio que es utilizado por los jóvenes de la comunidad con el fin de 
adquirir un certificado de salud como evaluación precompetitiva para 
poder ser presentado en las diferentes entidades deportivas de nuestra 
ciudad. Se propuso realizar entre las cátedras pertenecientes a la Licen-
ciatura en Kinesiología y Fisiatría: Evaluaciones Funcionales y Motrices, 
Kinefilaxia y APS y Prácticas Hospitalarias II, un programa conjunto 
que pueda realizarse en varias oportunidades al año dentro de un circui-
to de evaluación que también incluye evaluaciones médicas pediátricas, 
nutricionales y cardiológicas con profesionales de la Dirección de Salud 
de la Municipalidad de Venado Tuerto. 

Metodología: previamente a la realización de la evaluación se infor-
mó a las familias sobre las características de la misma, procediendo luego 
a la firma de un asentimiento informado por los menores de edad y de un 
consentimiento informado por parte de los adultos responsables, quienes 
además estuvieron presentes durante todo el proceso de evaluación. Se 
llevó adelante la evaluación en la institución, con alumnos convocados 
desde Prácticas Hospitalarias II. Para aquellos alumnos que se sumaron 
a la convocatoria, las horas de participación fueron contabilizadas como 
horas de prácticas pre profesionales. Cabe destacar que durante la rea-
lización de las evaluaciones se respetaron las medidas de protección y 
distanciamiento preventivo dentro de las normativas de cuidados por 
COVID19 y los estudiantes que asistieron lo hicieron en la modalidad 
de VOLUNTARIOS respondiendo a la convocatoria a través de un for-
mulario de Google creado especialmente desde UGR para la actividad. 
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La evaluación contó con dos etapas: 
1. La primera etapa se desarrolló dentro de un consultorio pre-

parado para tal fin, donde se realizó la evaluación postural con 
cuadrícula y plomada y la valoración morfológica de la Batería 
ALPHA-Fitness. Para la valoración postural se realizó inicial-
mente un registro de datos utilizando cuadrícula y línea de la 
plomada, luego se procedió a la evaluación postural digital, en la 
cual se tomaron registros fotográficos para su posterior análisis 
mediante la aplicación del protocolo del SOFTWARE SAPo.

2. En la segunda etapa se realizaron las evaluaciones del componen-
te muscular, motor y cardiorrespiratorio de la Batería ALPHA-
Fitness, para lo cual se accedió al patio de la institución. 

El análisis de imágenes a través del Software SAPo se llevó a cabo 
en forma asincrónica a fin de optimizar el tiempo en el territorio. Para 
lo cual se accedió a una PC preparada para tal fin en la UGR Sede Ve-
nado Tuerto, donde se coordinaron horarios específicos destinados al 
análisis de imágenes por parte de los/as estudiantes bajo la supervisión 
de un docente. El/la docente de UGR y los/as estudiantes a cargo de la 
evaluación contaron con una carpeta individual, rotulada con el nombre 
del niño/adolescente que contuvo la “Hoja de evaluación de Condición 
Física y Postura”  diseñada a través del material académico de las cátedras 
en participación, así como también con una “Hoja de resultados y no-
tas importantes” que fue adjuntada al legajo que posee MANÁ de cada 
persona evaluada, con el fin de dejar constancia a través de una lectura 
general de lo evaluado y cuya copia fue enviada a los servicios a los que 
se deriven los niños y/o adolescentes en caso de ser necesario un trata-
miento específico posterior. Los datos, una vez registrados en las hojas 
de evaluación y resultados, se cargaron a través de un formulario de Goo-
gle creado desde una cuenta institucional, para poder digitalizarlos a fin 
de facilitar su posterior análisis. Toda la información quedó a resguardo 
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de la Universidad del Gran Rosario, que garantizó la protección de la 
misma. Finalmente, los estudiantes de la cátedra Kinefilaxia y APS, den-
tro del temario de “Promoción y Prevención de la Salud”, organizaron 
charlas de divulgación y crearon folletos para difundir entre los niños y 
adolescentes y sus familias remarcando la importancia de crear un hábito 
de ejercicio físico e implicar a los niños en su autocuidado para prevenir 
futuras patologías y cuidar la salud infantojuvenil.

Resultados: se evaluaron a 65 niños/as y adolescentes, entre 6 
y 17 años, con un promedio de edad de 10,4 ± 2,7 años. Entre ellos, 
el 57% mujeres (n=37) y 43% varones (n=28). En la primera etapa del 
estudio se realizó la evaluación postural con cuadrícula y plomada. 
Durante la exploración en el plano frontal, vista posterior de la posi-
ción bípeda, se encontró que el 85% (n = 55) de los sujetos evaluados 
presentaba signos de alerta. Por otro lado, al realizar dicha exploración 
con vista anterior, se encontró que el 62% (n =40) presentaba signos de 
alerta y cuando la exploración se realizó en el plano sagital, vista lateral 
derecha e izquierda, dicho porcentaje fue del 92% (n=60). Evaluando 
la composición corporal, se encontró que en promedio los niños/as y 
adolescentes presentaba un peso medio de 46,4 ± 17,4 kgs; una altura 
media de 144,9 ±14,8 cm, el perímetro de la cintura es de 70,5 ± 12,5 
cm; el pliegue promedio del tríceps es de 17,1 ± 8,8mm; y el pliegue 
medio del subescapular es 12,2 ± 6,8 mm.

En la segunda etapa se realizaron las evaluaciones del componente 
muscular, motor y cardiorrespiratorio de la Batería ALPHA-Fitness. 
En cuanto a la capacidad músculo esquelética de los sujetos evaluados 
se obtuvo una presión manual de la mano derecha promedio de 17,6 
± 6,7 kgs; una presión manual de mano izquierda media de 16,4 ± 6,5 
kgs; y un salto de longitud promedio de 111,6 ± 31,7 cm. Al evaluar 
la capacidad motora se encontró que el test de 4x10 m resulta en un 
promedio de 13,8 ± 3,1 segundos. Mientras que al evaluar la capacidad 
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aeróbica se encontró que en promedio el test de 20m resulta en 2,1 ± 
1,6 estadios. Luego de la evaluación individual de cada participante del 
estudio, los profesionales tomaron una decisión en base a los datos ob-
tenidos, la cual podía ser la derivación y realización de una interconsul-
ta con otro profesional y/o servicio, o bien la reevaluación en seis meses. 
En este sentido, el 60% (n=39) de los sujetos evaluados necesitó una 
reevaluación dentro de seis meses y el 40% (n=26) restante una inter-
consulta con otro profesional.

Conclusión: el abordaje interdisciplinario permitió realizar una 
valoración amplia de los resultados obtenidos, por lo cual sería reco-
mendable sostenerla. El alto porcentaje de niños/as y adolescentes que 
requirieron una interconsulta y/o derivación a un profesional ratifica la 
importancia de realizar una evaluación temprana de dichas condiciones 
a fin de realizar un abordaje precoz y prevenir lesiones a futuro. Hacer 
hincapié en la promoción y prevención de la salud, impulsando el desa-
rrollo de actividad física y la incorporación de hábitos saludables en la 
población analizada, se vuelve imperativo a fin de mejorar la calidad de 
vida de los mismos, aportando las herramientas necesarias para fomentar 
el autocuidado de la salud, a través de una participación activa y respon-
sable de los sujetos implicados y su entorno.
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Resumen ampliado:
Como docentes de la Universidad Nacional de Córdoba entende-

mos que la misión de la extensión universitaria es proyectar, en la forma 
más amplia posible, los conocimientos, estudios e investigaciones para per-
mitir a toda la comunidad participar en la cultura universitaria, contribuir 
al desarrollo social y a la elevación del nivel espiritual, moral, intelectual y 
técnico del pueblo (Tünnermann 2003). Bajo esta visión, como agentes 

“SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO LOCAL: EL 
PODER TRANSFORMADOR DE LA PRODUCCIÓN 
FLORÍCOLA Y LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA”



607

extensionistas preocupados por el contexto de desigualdad de nuestra pro-
vincia, es que nos sentimos responsables de generar un cambio trascen-
dental. En la Provincia de Córdoba el 29,6 % de los hogares se encuentra 
por debajo de la línea de pobreza en 2022 (INDEC 2022). 

En el presente año se consolidó el Programa Provincial “Córdo-
ba Florece” desde la cátedra de Floricultura de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, cuyo objetivo es generar fuentes de empleo a través de la 
producción de flores de corte a territorios marginales para su desarrollo 
local sustentable. Con más de veinte años de experiencia en la floricul-
tura, se entiende a esta producción como idónea para generar empleo 
genuino debido a su alta demanda de mano de obra para llevar a cabo 
la producción al ser una actividad intensiva. Además, por su potencial 
comercial en la provincia, ya que hay una demanda insatisfecha de flores 
de corte. En Córdoba, para satisfacer el mercado interno se importan 
semanalmente flores de Colombia y Ecuador, como así también ingresa 
producción de diferentes provincias. En los tres primeros meses de este 
2023 se han importado 340.000 unidades solo de rosas provenientes de 
Colombia y Ecuador por un valor de 44.660 U$S FOB.

La mayor producción de flor de corte en la Argentina se concentra 
en la ciudad de La Plata, Buenos Aires. El proyecto cordobés, al crear 
nuevas zonas de producción regionales, cumple con la necesidad local de 
acercar los extremos de la cadena productor-consumidor, en la búsqueda 
de agilizar o eliminar las estructuras intermedias de compra-venta, mejo-
rando la calidad del producto.

Este proyecto nació en 2018 en la localidad de Obispo Trejo, al nor-
te de Córdoba, como “Obispo Trejo Florece”. En sus inicios, se realizó 
una tarea de sensibilización, participando a toda la comunidad, y 50 fa-
milias recibieron durante ocho meses capacitaciones interdisciplinarias. 
Este aspecto resulta sumamente relevante en la metodología de trabajo 
propuesta, que considera fundamental a la educación para el desarrollo 
personal y emprendedor de los participantes.
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Finalizada la primera etapa de capacitaciones y con el acompaña-
miento de un equipo de profesionales conformado por diferentes insti-
tuciones, se instalaron ocho invernaderos y una sala de poscosecha para 
la producción y comercialización de flores para corte.

Luego de cinco años, los integrantes involucrados conformaron la 
actual cooperativa de trabajo “Obispo Trejo Florece”, llevando a cabo su 
producción florícola de manera independiente. 

A partir de esta primera experiencia, donde se ha logrado un desa-
rrollo territorial en la localidad de Obispo Trejo, con un fuerte impacto 
social, económico y ambiental, el proyecto se ha replicado en tres locali-
dades más: Despeñaderos, Estación Juárez Celman e Isla Verde. 

Las características innovadoras del programa “Córdoba Florece” son: 
la interdisciplinariedad, la interinstitucionalidad y el carácter participativo.

La interdisciplinariedad se lleva a cabo gracias a la participación de 
profesionales de diferentes disciplinas que conforman parte del equipo 
ejecutor del proyecto. Las capacitaciones consideran diversos ejes temáti-
cos: producción de flores de corte, gestión ambiental, desarrollo territo-
rial, recursos humanos, administración, gestión organizacional, comer-
cialización y marketing. 

La interinstitucional se observa por la estrecha relación y participa-
ción de la Universidad, fundaciones sociales y los diferentes organismos 
de gobierno (municipalidades locales y ministerios) para el cumplimien-
to de los objetivos del proyecto. 

El carácter participativo y la motivación son vistos como pilares 
fundamentales para el éxito del trabajo en el territorio y su sostenibi-
lidad. Para esto se tuvieron en cuenta las características del público re-
ceptor de cada localidad a la hora de diseñar un proyecto de desarrollo 
socio-productivo. Se busca desde el comienzo la participación de toda 
la comunidad sin excluir por género, grado de escolarización, ni rango 
etario. Las capacitaciones tienen un carácter de flexibilidad según el pú-
blico objetivo.
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Un aspecto importante para la motivación del grupo es el diferen-
cial de trabajar con plantas y flores respecto a otros productos agrícolas, 
ya que influyen sobre el aspecto emocional del ser humano, al recurrirse a 
ellas como forma de expresión de sentimientos (Morisigue, et al.; 2012). 

Hoy el grupo objetivo de “Obispo Trejo Florece” se ha transforma-
do. Ya no podemos decir que son las mismas personas que comenzaron 
en 2018. El acceso a la educación y la posibilidad de generar sus propios 
ingresos a través del trabajo de un emprendimiento propio modificó la 
actitud reactiva del comienzo, manifestándose en un grupo empoderado, 
con autonomía y proyecciones a futuro. Lo que confirma que el trabajo 
de extensión desde la Universidad potencia la capacidad de aprendizaje y 
el acceso al conocimiento, contribuyendo al desarrollo económico, social 
y cultural tanto en lo individual como en lo colectivo.
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Resumen ampliado:
A.CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA

El presente trabajo surge de la reflexión sobre los procesos de for-
mación llevados adelante en la asignatura Pedagogía, de primer año del 
Profesorado Universitario en Letras de la Facultad de Ciencias Humanas 
de la UNSL, en el regreso a la presencialidad. 

El regreso a la presencialidad, luego de dos años de virtualidad forza-
da, nos planteó la necesidad de reconstruir las coordenadas teórico-prácti-
cas de la asignatura, considerando los aportes realizados por los estudiantes 
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que cursaron en contexto de pandemia entre 2020 y 2021. Entre sus apre-
ciaciones, la mayoría de ellos/as rescataba la coherencia entre  el posiciona-
miento, la estructura  y el desarrollo teórico-práctico de la materia;  pero 
a su vez, planteaba la necesidad de profundizar en lo que respecta a las 
pedagogías críticas latinoamericanas y de conocer la realidad educativa lo-
cal a partir de experiencias concretas en territorio desde el primer año de 
la formación, aspecto que nos generó una tensión entre el posicionamien-
to teórico-epistemológico asumido y el abordaje de la realidad educativa 
propuesto durante la pandemia. Esta tensión nos llevó a la búsqueda de 
nuevos horizontes que nos posibilitaran la construcción de un espacio de 
reflexión-acción orientado a la formación integral de los/as estudiantes y 
se tradujo en: la reivindicación de los saberes y experiencias construidos en 
nuestro campo de acción latinoamericano; el diálogo de saberes y la apro-
ximación mediante un proceso de sensibilización sostenido a las prácticas 
pedagógicas socio comunitarias como dispositivos de formación.  

En consecuencia, el modo que encontramos fue articular con la 
asignatura Teorías literarias -de primer año, anual- y el Centro de Prácti-
cas Pedagógicas Socio-Comunitarias de la FCH, a través del Proyecto de 
Extensión y Docencia1 (PED convocatoria 2022) denominado “Prácti-
cas Educativas y territorio, reescribiendo experiencias pedagógicas otras 
en la Formación Docente”, aprobado por RCS Nº 205/2022.

La problemática abordada en el proyecto se orientó a las dificul-
tades vinculadas a la expresión oral y escrita, la lecto-comprensión y las 
técnicas de estudio; e involucró los/as estudiantes de primer año de la 
carrera, a estudiantes de 6º grado de la escuela Juan Manuel de Rosas y a 
los niños/as que asisten al taller literario del BUO (Organización Vecinal 
De Los Barrios Unidos Del Oeste de la ciudad de San Luis). 

1 Los Proyectos de extensión y docencia tienen por objeto integrar las acciones de extensión al 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Su desarrollo debe posibilitar el aprendizaje de contenidos 
específicos de los programas curriculares en situación de contexto real e iniciar la formación de 
los alumnos a partir de la identificación de una situación problema. ( ORD. C.S. Nº29/2017)
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En ese marco los objetivos se orientaron a que las/os estudiantes: 
- Se apropien y construyan saberes pedagógicos y disciplinares que 

les permitan problematizar las cosmovisiones que subyacen en las prácti-
cas educativas desarrolladas en ámbitos formales y no formales.

 - Comiencen a posicionarse como futuros educadores, de modo 
que les permitirá generar elecciones y toma de decisiones conscientes y 
críticas en relación a sus prácticas docentes. 

- Puedan tejer vínculos cooperativos y participativos con los actores 
de la comunidad educativa y del centro cultural para el abordaje de las 
problemáticas vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y 
la Literatura.

B. COORDENADAS TEÓRICO–EPISTEMOLÓGICAS 
El abordaje de la problemática expresada en el PED es producto de las 

tensiones generadas en el seno de los debates epistemológicos, pedagógicos 
y metodológicos en nuestro campo de acción y reflexión; entendiendo que 
el proceso educativo no es neutro y, por lo tanto, implica problematizar el 
modelo epistémico, disciplinario y metodológico sostenido. Estas tensio-
nes se nos plantearon en un doble sentido –y aún continúan-:

-A nivel de la formación docente y el posicionamiento epistemo-
lógico-pedagógico. 

El análisis del colonialismo educativo pone en cuestión el modelo 
epistémico y disciplinario eurocentrado que se reproduce en la forma-
ción docente, a partir de la colonialidad del saber cómo categoría consti-
tutiva (…). Dicha colonización ha teñido las estructuras curriculares en 
la formación docente en un doble sentido: por un lado, privilegiando 
la transmisión de un conocimiento supuestamente universal y abstrac-
to, en el marco de los grandes paradigmas de las Ciencias Sociales como 
organizadores del quehacer pedagógico; por el otro, en aquellos pocos 
casos en que se reconoce la existencia del conocimiento local, sólo se da 
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importancia a las producciones generadas en los grandes centros urbanos 
(capital-centrismo) (Enriquez, Vannucci 2020).

Consecuentemente, desde nuestro espacio curricular nuestros es-
fuerzos se orientaron a la construcción de una propuesta pedagógica que 
procurase cambiar los términos y las condiciones de conversación hasta 
el momento construidas en la enseñanza de la pedagogía en la formación 
docente. De ahí que se pretenda “gestar un campo de formación desde 
un paradigma otro -y no otro paradigma- desde la diferencia colonial, 
cambiando no sólo los contenidos, sino también los términos y las con-
diciones de conversación” (Mignolo, 2007).

-En relación a la concepción de la disciplina, la metodología y la 
vincularidad pedagógica.

La pedagogía, como uno de los saberes en los que se fundamenta 
la práctica educativa –y más precisamente la práctica docente-, se en-
tiende como la reflexión concreta y situada históricamente, cuya in-
tencionalidad es construir una trama argumentativa del acto de educar 
(Bambozzi, 2005). En este sentido, la pedagogía en diálogo con otras 
disciplinas aporta herramientas que posibilitan la problematización de 
nuestro campo de acción con el fin de desnaturalizar lo obvio y promo-
ver la reflexión y autorreflexión crítica de la tarea de educar. En otras 
palabras, nos posicionamos desde una perspectiva crítica que prioriza la 
relación teoría/práctica, pensamiento/acción para asumir una práctica 
político-pedagógica que promueva espacios que aporten a la construc-
ción y fortalecimiento de  pedagogías-otras, es decir de cuerpos teóricos 
y prácticos que emergen a partir de las necesidades y problemáticas que 
atraviesan las subjetividades, comunidades, etc.(…); pedagogías-otras 
que reivindiquen la praxis liberadora, no contemplativa; sino que críti-
co- práctica (Cabaluz Ducasse 2015:17) sean capaces de poner al servi-
cio de los otros/otras las herramientas necesarias para la construcción de 
un proyecto político liberador.
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En este punto, nos problematizamos respecto de la coherencia en-
tre nuestro sustento epistemológico y la concepción de metodologías 
participativas en nuestra experiencia pedagógica.

Siguiendo a Bianchi (2020), este último aspecto refiere a la vincu-
laridad entre estudiantes y docentes, pudiéndolo considerar fundante 
cuando tenemos la intencionalidad de producir un sentido de trabajo 
desde la horizontalidad y asumiéndonos desde lugares de incompletud. 
Las formas en las cuales los docentes habilitan la formulación de las pre-
guntas, la circulación de afectos y emociones, los sentidos de cooperación 
y no de competencia y las formas de evaluar los procesos de aprendizaje, 
sostiene “posibilidades de coherencia” para que, cuando estemos en cam-
po, podamos trabajar desde esos aprendizajes realizados desde esa produc-
ción de subjetividad. Una subjetividad que nos haya generado disfrute 
para aprender y no tensión por contextos de verticalidad que estereotipan 
al docente como quien sabe y al estudiante como alguien que no sabe.

Si el docente puede construir un vínculo estructurado como rela-
ción dialogante, podrá habilitar el impulso motivador de estudiar y pro-
blematizar la realidad (Acosta y Bianchi, 2015). Esto conduce a incorpo-
rar “el arte del vínculo” aludiendo a la necesidad de desplegar proceso de 
formación y producción de conocimiento desde la construcción de res-
puestas a demandas sociales específicas (Acosta, Bianchi, Folgar, 2016).  

C.LAS METODOLOGÍAS EXPRESIVAS COMO EJE ARTI-
CULADOR 

En coherencia con nuestro posicionamiento, las metodologías par-
ticipativas, integrales, y situadas; así como el diálogo de saberes, se ajus-
taron a nuestras aspiraciones de trabajo académico, en tanto estrategias 
que articulan el campo de la reflexión y acción a través de mediadores 
expresivos de diversa naturaleza. En palabras de Villasante (2002), estas 
metodologías se caracterizan por: 

-los sujetos se encuentren en las prácticas reales y concretas,
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-sujeto investigador no está fuera de la realidad que investiga,  
-sujeto investigador y sujeto investigado están igualmente implica-

dos, aunque desde distintas posiciones iniciales,
-los procesos de evaluación responden a la acción colectiva que se 

muestra en los procesos de transformación de todos los componentes,
-y muestran también las contradicciones internas de los grupos, de 

los movimientos y de las instituciones.
En coherencia con ello, el taller literario se constituyó en la estrate-

gia pedagógica-didáctica que, a través de la narración de cuentos a niños/
as que asisten al último año de la primaria en la escuela y a niños/as que 
asisten al BUO, implicó no sólo el trabajo desde la oralidad, sino que 
también se posibilitó la elaboración de un producto escrito o audiovisual 
que emergió del diálogo y la construcción colectiva. 

D. REFLEXIONES FINALES 
En suma, de esta experiencia pedagógica es posible evidenciar los 

siguientes aspectos: 
-La pedagogía se visibiliza como nominando un proceso que forma 

a la persona, en la que la práctica educativa tiene la intencionalidad del 
mejoramiento de la misma. En este sentido, la educación aparece “como 
una práctica de filiación, de enraizamiento, de endoculturación, que 
transmite la memoria colectiva posibilitando de esta forma convertir al 
sujeto en miembro del grupo, en integrante, en parte de” (Bambozzi, 
20005). Este argumento se asocia al sentido humanizador de las prácticas 
educativas, alertándonos de aquellas prácticas que no lo son.

-La integralidad, la extensión crítica y el diálogo de saberes aparecen 
como dispositivos de enseñanza y aprendizaje que posibilitan el vínculo 
entre los actores universitarios y los actores no universitarios; 

-El conocimiento situado y contextualizado posibilita el reconoci-
miento del otro y las situaciones de injusticia y vulnerabilidad que lo 
atraviesan para desterrar prejuicios;
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-El trabajo colectivo entre estudiantes, docentes y referentes comu-
nitarios basados en vínculos horizontales, cooperativos y solidarios como 
sostén del trabajo en territorio.

Todo ello se constituye en herramientas para continuar generando 
propuestas alternativas en la formación docente que apunten a la inte-
gralidad y al sentido humanizador de las prácticas educativas. 
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Resumen ampliado:
Fundamentación

Las prácticas en el cuidado de la salud son acciones que se vienen 
desarrollando a lo largo de la historia según los diferentes paradigmas:

La cultura griega consideraba importante el cuidado del cuerpo y el 
alma. En la tradición judeocristiana el cuidado del espíritu tomó prota-
gonismo por encima del cuidado del cuerpo. A mediados del siglo 20, el 
paradigma predominante expresado a través de la medicina “basada en la 
evidencia” centra la atención en prácticas estandarizadas.
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Este paradigma centrado en la enfermedad promueve el autocui-
dado como una serie de acciones que realizan las personas para lidiar 
con factores de riesgo que pueden comprometer la vida. Las institu-
ciones promueven la responsabilidad que debe asumir cada individuo 
frente a su cuidado, poniendo énfasis en la economía de la salud con 
acciones costo efectivas, desconociendo los componentes psicosociales 
y culturales del mismo.

Como una mirada superadora, la salud colectiva latinoamericana 
amplía el horizonte debatiendo sobre el objeto salud como un campo 
disciplinar complejo donde los saberes y prácticas provienen de distin-
tas perspectivas epistémicas. Resignifica la noción de proceso salud en-
fermedad, recuperando las necesidades sociales de salud de los grupos 
poblacionales y no simplemente los problemas de salud que se limitan a 
riesgos, agravios, enfermedades y muertes.

El “Cuidado de Si” se propone como una categoría de análisis que 
complementa el autocuidado, definiéndose como una actitud con uno 
mismo, con las/los otras/os y su entorno. Permite dar significado y apro-
piación de las prácticas de autocuidado. Estos significados promueven 
una actitud para asumir la propia experiencia de vida bajo el principio de 
heterogeneidad del mundo y visión de vida. La libertad y la autonomía 
para elegir las prácticas de cuidado legitiman los modos de ver el mundo 
y las relaciones con él y con uno mismo, construyendo una forma parti-
cular de cuidar de sí en búsqueda de un buen vivir.

Desde esta perspectiva teórica y entendiendo a la salud como un 
continuo en permanente tensión y conflicto en la búsqueda de la mejor 
calidad de vida, el Servicio de Medicina Familiar del Hospital Nacional 
de Clínicas, ubicado en el Barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, pro-
pone el desarrollo y fortalecimiento de prácticas en las personas y gru-
pos sociales que promuevan procesos protectores a través de diferentes 
dispositivos enmarcados en los “Encuentros Saludables”. El objetivo de 
los mismos es generar espacios de salud promoviendo el cuidado de sí, 
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favoreciendo los procesos protectores de las y los participantes y la apro-
piación de ese territorio como espacio de salud. 

Uno de los dispositivos de “Encuentros Saludables” es el Taller de 
Yoga, actividad semanal que se desarrolla desde 2013.

El Yoga es una práctica ancestral de sabiduría nacida en oriente, 
hace aproximadamente 2500 años. Los primeros escritos son los textos 
de “Yoga Sutra” del Sabio Patanjali, quien define a esta disciplina como 
el cese de las fluctuaciones de la mente. Esta práctica se popularizó en 
occidente desde mediados del siglo pasado, dado los beneficios físicos y 
psicológicos que refieren quienes lo practican. Podría definirse como un 
conjunto de métodos, enseñanzas y técnicas, estas últimas de caracterís-
ticas físicas (asanas y respiración), mentales (concentración) y espirituales 
(meditación) que se relacionan y articulan entre sí, con el fin de hacer 
consciente la unión que existe entre cuerpo, mente y alma, en búsqueda 
de la realización del Ser.

Asimismo, es una filosofía de vida y una disciplina de autoper-
feccionamiento que posibilita el desarrollo de la relación armónica del 
hombre con el medio que lo rodea (4). 

Existe evidencia que apoya la utilidad del Yoga para el beneficio de 
la salud de las personas en diferentes problemas (osteoarticulares, cardio-
vasculares, respiratorios, salud mental, endocrinológicos), aunque aún es 
limitada debido a paradigmas aún existentes sobre conceptos de salud que 
limitan el diseño metodológico de muchos estudios referentes al tema (5).

Desarrollo de la actividad
Desde 2013 se realizan de manera continuada encuentros semana-

les de dos horas de duración, en su mayoría en el comedor del HNC. Solo 
durante el período 2020 y hasta julio del 2021 la actividad fue suspendi-
da por la situación epidemiológica.

El número de personas que participan en promedio son 20, muje-
res en su mayoría, con una edad media de 56 años. Más del 50% de las y 
los participantes asisten de manera ininterrumpida desde los inicios.
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El ingreso al taller es principalmente a través del servicio de Medici-
na Familiar, propuesto desde las consultas como un recurso para acom-
pañar en el cuidado de la salud de las personas que asisten. La mayoría de 
las y los participantes vive en las cercanías del Hospital (Barrio Alberdi, 
Va Páez, San Martín y Providencia). El 16% es extranjera, procedente de 
Perú. El 35% son jubiladas y el resto trabaja en comercio, casa de familia 
o de manera independiente.

El 88% refirió tener algún problema de salud, siendo los más fre-
cuentes los osteoarticulares, HTA y patología tiroidea. 

Valoración de las y los participantes
Al finalizar el ciclo 2022 del taller, se realizaron entrevistas abiertas, 

para conocer el impacto de la práctica de Yoga y la interacción con el 
grupo sobre su percepción de bienestar. Algunos aportes por parte de 
los mismos fueron: 

“...Armoniza mi vida, mi cuerpo y mi espíritu, me hace sentir 
muy bien…”

“...Fui para comenzar haciendo algo para mejorar mi cuerpo, la prác-
tica no sólo me ayuda, psicológicamente también en los movimientos de mi 
cuerpo…” 

“...Me doy cuenta de que es lo mejor para mi columna…”
“..Este taller en especial tiene un entorno de energía y de buena onda, 

de seriedad y de meditación..”
“...Me hace bien y yo siento que me hace bien…”
“Es una práctica muy buena para la salud, para nuestro cuerpo”.
“Me hace bien la energía que recibo de todas”.
“Yo a veces vengo con algún dolor, pero vengo acá y salgo nueva, no sólo 

por el ejercicio sino por el hecho de estar en el grupo y después compartir con 
ellas, me encanta”.
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“Me gusta y me siento bien, sobre todo. Yo salgo de acá nueva de cuer-
po y alma”.

“...Te llena de vida. Q estaba dormida.  Sos consciente de cómo está tu 
cuerpo, la respiración. Comienza una nueva y sabia vida…”

Al valorar la percepción del impacto de la práctica en sus vidas, los y 
las participantes refirieron mejoría en su salud, aumentando la sensación 
de bienestar y calma, felicidad, disminución de síntomas osteoarticulares 
y cambios anímicos entre otros.

“…Mejora las posturas, hace más fuertes los músculos. Lograr equili-
brio emocional. Te mejora psíquica, física y emocionalmente…”

“...Tengo fibromialgia y llegué a yoga porque me avisó mí Fisio .. por 
q mis dolores y psicológicamente está muy mal, muchas veces pensé en no 
vivir más y en yoga sentí que de  a poco  iba cambiando todo  mí cuerpo y 
las ganas de seguir en yoga cada semana q voy es un cambio para mí y doy 
gracias a la profe por los ejercicios y la manera que nos habla simplemente 
gracias…”

Conclusión
El yoga es una práctica de interiorización y desarrollo de la concien-

cia corporal, que busca la unión entre cuerpo, mente y alma. La práctica 
grupal y el espacio generado ha logrado trascender los beneficios a nivel 
individual, para encontrar en lo colectivo un modo de resignificarla. La 
promoción del cuidado de sí ha sido central para habilitar y legitimar la 
heterogeneidad de modos de entender y practicar con otros. 
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Resumen ampliado:
En el presente resumen nos proponemos sistematizar el proceso de 

conformación del cuerpo de delegadxs del I.P.E.M. N° 410 de barrio Po-
linesias de la ciudad de Villa Allende. Este espacio se enmarca dentro del 
proyecto de extensión “Ranchar: Espacios para jóvenes”1, de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba, que se articula con instituciones educativas 
de Córdoba Capital, Villa Allende, Río Cuarto y Malagueño.

1 Radicado en el Área de Extensión del Instituto de Política, Sociedad e Intervención Social de 
la Facultad de Ciencias Sociales – UNC. V63-UNCOR15960.
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Ranchar, nombrado por el lunfardo, se define por resignificar con 
lxs jóvenes la idea de habitar y compartir espacios donde pensar acciones 
y otorgarle relevancia a sus experiencias, pensándolxs como sujetxs de 
acción en la escuela, la familia, el barrio, el trabajo y las relaciones sexo-
afectivas (Paulin et al; 2020). Ranchar se organiza en tres ejes de acción, 
los cuales están pensados para construir, fortalecer y sostener espacios 
que permitan acceder a derechos. Estos son: a) educación, b) acompa-
ñamiento en el acceso a políticas públicas, y c) espacios de encuentro y 
participación con jóvenes.

La experiencia a sistematizar, es la que más se sostuvo en el tiem-
po y desde la cual se generó una articulación institucional y un vínculo 
significativo con lxs jóvenes con quienes se trabajó. Por ello, relatar esta 
experiencia extensionista de participación político-estudiantil con juven-
tudes de barrios populares2 busca ser un elemento de reflexión y análisis 
de nuestras propias prácticas.

El proceso de consolidación y sostenimiento del cuerpo de dele-
gadxs del I.P.E.M. comenzó en 2021, cuando nos insertamos en la escue-
la dentro de un contexto socio-institucional signado por el retorno de la 
presencialidad a clases, con ciertas disposiciones y distanciamientos físi-
cos y también simbólicos, dadas las medidas sociosanitarias de resguardo 
y protección de la salud de la población, delimitadas por las autoridades 
nacionales y provinciales, las cuales afectaron compleja y singularmente 
en las corporalidades y subjetividades de cada miembro del I.P.E.M. y se 
materializaron en nuestro proceso de intervención. 

Nuestro primer abordaje en ese año con lxs jóvenes estuvo orien-
tado a promover y acompañar las primeras elecciones de delegadxs de 
curso de los seis años del nivel secundario. Esto resultó de una demanda 

2 Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), “se considera barrios popu-
lares a aquellos barrios comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones in-
formales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo… (Decreto 
358/17)” (Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2021). 
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concreta del equipo de coordinación y gestión de la escuela, para fortale-
cer la participación estudiantil y la democratización del espacio escolar. 
Ello surge de la motivación de ciertas autoridades y no de una expresión 
de deseo concreta por parte de lxs propixs estudiantes.

Habiéndose realizado el sondeo de estudiantes de cada curso que 
deseaban presentarse como candidatxs a delegadxs, se conformaron las 
alianzas entre compañerxs y listas electorales con comisiones de trabajo 
(Género, Deporte y Cultura) al interior de cada una de ellas. Luego se de-
sarrollaron las elecciones, en donde participaron todxs lxs estudiantes y se 
mantuvo la dinámica de elecciones tradicionales: fiscales de mesa, firma 
del padrón, votación en cuarto oscuro, urna y conteo de votos. Cuando 
la jornada finalizó, tuvimos la posibilidad de entrevistar a lxs delegadxs 
electxs, y ellxs aprovecharon la oportunidad para expresar sus propues-
tas, expectativas y sentimientos acerca de lo acontecido. Ellxs compartían 
su interés por la política y el compromiso que asumían para mejorar las 
condiciones de cursado de sus compañerxs.

Mariana Chaves (2009) reconoce la accesibilidad como categoría 
que trasciende la mera idea de inserción y permanencia, imprimiéndole 
una dimensión política que devela y pone en tensión las vinculaciones 
que se dan entre las acciones de lxs jóvenes y las acciones de las institu-
ciones. La noción de accesibilidad resulta fundamental para pensar los 
procesos de participación y de ejercicio de la ciudadanía de lxs estudian-
tes, en tanto configuran condiciones de posibilidad para la inclusión de 
lxs mismxs en espacios de representatividad y de toma de decisiones al 
interior de su propia escuela, prestando especial atención a las aperturas, 
los conflictos y/o las disputas que ello puede despertar. 

Una vez constituido el cuerpo de delegadxs, nuestra intervención 
estuvo abocada a fortalecer la participación político-estudiantil de lxs jó-
venes del I.P.E.M., habilitando encuentros semanales entre ellxs y noso-
trxs sin contar con mediaciones por parte de las autoridades de la escuela. 
Esto nos permitió conocer e identificar aquellas situaciones reconocidas 
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como problemáticas por lxs propixs delegadxs y que, a veces, se podían 
expresar como malestar y/o disgusto generalizado. Otras veces eran de-
mandas propositivas de alguien para cambiar o mejorar esas situaciones 
y, en otras ocasiones, como resignación ante aquello que se presenta 
como inmodificable en el ámbito escolar. 

En más de una oportunidad lxs jóvenes trajeron a colación la sensa-
ción de disgusto y malestar con las condiciones del cursado. En una acti-
vidad que llevó más de un encuentro para su realización, les propusimos 
intervenir y compartir con sus compañerxs de curso dos buzones con 
distintas consignas cada uno: “Lo que me gusta de la escuela” y “Lo que no 
me gusta de la escuela”. Con respecto al segundo buzón, surgieron emer-
gentes como “no cuidan la escuela”, “la rompen”, “la tienen descuidada”, 
“queremos cortinas”. Otra de las frases, que nos produjo fuerte impacto 
fue el pedido de “que no me jodan y que me traten bien, por favor”. Nos 
propusimos problematizar esta última frase, teniendo en cuenta no sólo 
que había una persona manifestando un claro disgusto por cómo era tra-
tada y pidiendo explícitamente que eso culmine, sino también que lxs 
delegadxs identificaban una tendencia constante de formas agresivas y 
violentas de vincularse entre pares. 

En otra jornada, un delegado había escrito en el pizarrón, con su 
propio dedo sobre el polvo de tiza, “tener más horas de ESI” y automá-
ticamente lo borró con su mano. Después, mientras todxs preparaban 
sus cosas para irse, entre el barullo de voces, de manera cabizbaja expre-
só: “Tendríamos que tener más horas de ESI, porque hasta ahora tuvimos 
solo una hora en el año”, pero casi nadie lo escuchó. Esto nos invita a 
pensar que lxs jóvenes no solo identifican a la Educación Sexual Integral 
como una herramienta para trabajar sus emociones, relaciones interper-
sonales y el respeto hacia el otrx; sino que reconocen a la escuela como 
un espacio válido para abordarlas. Una implementación transversal y 
sistémica de la ESI en la escuela es una demanda clara y constante por 
parte del estudiantado, que quiere conocer más acerca de las formas de 
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vincularse con otrxs y no sólo contar con información sobre aspectos 
biológicos y fisiológicos.

En este recorrido, es posible observar que estos procesos de politiza-
ción producen mecanismos de sociabilidad política que tienen impactos 
directos en su formación como ciudadanxs, siendo la institución el es-
cenario en donde es posible instaurar un conjunto de tópicos que inter-
pelan a lxs jóvenes a partir de la conformación de diferentes comisiones 
(Núñez y Otero, 2019, p.36).

Creemos que junto a los lineamientos curriculares y los proyectos 
institucionales del I.P.E.M., así como a la dificultad que se les presenta-
ba a lxs estudiantes para poder manifestar y canalizar -de forma colecti-
va- sus demandas y que las mismas sean consideradas por el personal; 
se torna necesario construir y fortalecer un espacio de reflexión y reco-
nocimiento que habilite una comunicación clara entre lxs directivxs de 
la institución y lxs estudiantes, quienes sienten que sus propuestas ante 
las problemáticas que lxs interpelan día a día no son escuchadas o consi-
deradas. Aspectos como estos y los mencionados anteriormente son los 
que el cuerpo de delegadxs permitió visibilizar y sobre los que expresaron 
mayor preocupación.

Comunicar los conocimientos que se originan en las prácticas ex-
tensionistas implica hablar de una construcción de saberes con otrxs. En 
nuestro caso, las prácticas extensionistas implicaron un encuentro, un re-
conocimiento y un intercambio con un otrx que, a priori, no pertenecía al 
ámbito académico universitario. Por ende, el trabajo de recuperar las vo-
ces de lxs estudiantes implicó el desafío de habilitar una traducción lo más 
fidedigna posible de lo acontecido en este proceso a través de la escritura 
y la divulgación pública. Junto con las voces de ellxs, también están nece-
sariamente implicadas las nuestras, las cuales están situadas desde un po-
sicionamiento ético-político que reconoce las diferencias de enunciación 
entre unas y otras. No hablamos por ellxs ni “les damos voz”, sino que a 
partir de lo que han expresado y producido colectivamente, escribimos 
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nuestras interpretaciones desde ciertos lentes analíticos, manteniendo el 
compromiso de visibilizar estas experiencias particulares y situadas. 

Entendemos que en este ejercicio de sistematización y de repensar 
la experiencia extensionista, en donde es posible explicitar los modos de 
proceder en el territorio, las lógicas y dinámicas de las instituciones y/o 
organizaciones, así como las maneras en que son construidos y sosteni-
dos los vínculos con lxs sujetxs, tiene intenciones de ser un insumo para 
aquellas personas y grupos interesadxs en intervenir con jóvenes, para 
seguir pensando el quehacer extensionista, el trabajo en territorio y la 
construcción de conocimiento, más allá de esta práctica situada. 
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Resumen ampliado:
INTRODUCCIÓN

La calidad en la formación del futuro profesional en las institucio-
nes públicas o privadas depende no sólo de los conocimientos y habili-
dades que adquiera en su paso por el ámbito universitario, sino también 
de los intereses y valores que regulan su actuación profesional y de las 
influencias e intencionalidades que reciba durante su permanencia en un 
programa académico.
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El trayecto formativo debe comprometerse con el desarrollo de los 
estudiantes y que este se construya en un compromiso ético para adqui-
rir competencias personales. La formación de valores en el curriculum 
universitario no se limita a un proceso simple, lineal y homogéneo de 
transmisión de información del profesor al estudiante, sino que debe 
existir comunicación entre profesores y estudiantes en dicho proceso de 
enseñanza-aprendizaje (González, 2000). 

La formación profesional es consustancial a la educación en valo-
res y no son procesos paralelos (Alfonso, Quintana y Sosa, 2018). Las 
Prácticas de Extensión de Educación Experiencial (PEEE) incorpora-
das en las carreras de grado resignifican las prácticas de enseñanza pro-
moviendo aprendizajes auténticos. Por lo que analizar las variables en 
el marco de las PEEE, responderían al cuestionamiento. ¿Contribuyen 
los valores en la formación profesional?  ¿De qué manera inciden en la 
formación profesional?

OBJETIVO
El objetivo de este trabajo es identificar los valores adquiridos por 

los/las estudiantes según la opinión docente, durante el desarrollo de las 
diferentes PEEE desde el año 2015 al 2020. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
La extensión universitaria comprende la promoción cultural, el 

planteamiento y ejecución de propuestas de integración/intervención 
social diversas, que se traducen en aportes significativos para la forma-
ción y desarrollo científico-técnico (Loustaunau y Rivero, 2016).

Huarte Bonnet et al. (2020) postulan que resulta clave la articu-
lación entre docencia, investigación y extensión. El encuentro entre ex-
tensión y enseñanza es fundamental en la detección de demandas y en 
la transmisión de los valores de la extensión al alumnado en formación.
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En la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas se evaluó el im-
pacto de un proyecto de extensión e interés social (PEIS). Las voces de 
docentes y estudiantes relevadas valorizaron el trabajo mancomunado 
con personas extensionistas universitarias, pudiendo vincular los ob-
jetivos institucionales con el PEIS, lo que sirvió de plataforma para el 
compromiso de todas las personas. Se destacó la extensión como proceso 
transformador y el entramado de vínculos, la experiencia en una realidad 
que no es la propia y cómo utilizar lenguajes culturales diversos. Esto les 
permitió enriquecerse humana y profesionalmente, aportando una mi-
rada crítica y comprometida con  la  realidad  y  con  su  futura  profesión 
(Avarese et al.,2021). 

Formación de valores en estudiantes universitarios

El estudiante universitario es considerado un agente activo en 
su propio proceso de formación académica y cultural; ser universita-
rio implica sentirse, reconocerse, expresarse como universitario (Ke-
powics, 2023).

En esa búsqueda, el estudiantado se reconoce como actor del pro-
ceso de formación académico, pero sobre todo de un proceso cultural, 
acompañado por sus expectativas sociales, valores y creencias. 

Los valores son un componente de la vida humana, ¿pero qué se 
entiende por ellos?

Latapí (1999), en su concepción de formación moral, muestra par-
ticular interés por el papel que desempeñan los valores en la educación, 
argumentando que ellos contribuyen a la configuración de la conciencia 
individual y a la formulación de los juicios morales. No obstante, destaca 
la dificultad que existe para definir el concepto de valor, el cual puede 
abordarse desde diferentes disciplinas, como la filosofía, la antropología 
cultural, la psicología, la sociología y la pedagogía.

En esa línea es que el equipo extensionista retoma y acuerda con la 
definición de Cortina (1998), la cual los considera como cualidades de 
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las acciones, de las personas, de las cosas, que las hacen atractivas. Este es 
el efecto de los valores, porque hacen de nuestro mundo, un lugar más 
habitable, un lugar donde se respeta la dignidad humana porque cada 
uno conduce sus acciones de acuerdo con los hechos que valora, se facili-
ta la convivencia con los demás y logra el desarrollo de una vida verdade-
ramente humana (Cortina , 1998).

Para identificar valores, Cortina menciona tres condiciones necesa-
rias para referirse a valores morales:

1) Dependen de la libertad humana, lo cual significa que está en 
nuestras manos realizarlos. 

2) Precisamente por eso no pueden atribuirse ni a los animales ni a 
las plantas ni a los objetos inanimados.

3) Una vida sin esos valores está falta de humanidad, por eso los 
universalizaríamos.

Cortina, propone una clasificación, la cual es considerada asequi-
ble, y aplicable al presente trabajo de acuerdo nuestras necesidades:

· Sensibles (Placer/ dolor; alegría/ pena).
· Útiles (Capacidad/ incapacidad; eficacia/ ineficacia).
· Vitales (Salud/enfermedad; fortaleza/ debilidad).
· Estéticos (Bello/ feo; elegante/ inelegante; armonioso/ caótico).
· Intelectuales (Verdad/ falsedad; conocimiento/ error).
· Morales (Justicia/ injusticia; libertad/ esclavitud; igualdad/ des-

igualdad; honestidad/ deshonestidad y solidaridad/ insolidaridad).
· Religiosos: (Sagrado/ profano).
En el caso del presente análisis, serán considerados los valores mora-

les. Se tiene en cuenta además, que esta clasificación no implica que ellos 
son los únicos que se encuentran en el mundo; ejemplo son el respeto, la 
tolerancia y otros dentro de la valencia moral. 

Al igual que Cortina, Abreu (2009) señala como valores morales la 
libertad, la justicia, la solidaridad, la honestidad, la tolerancia activa y la 
disponibilidad al diálogo.



633

METODOLOGÍA Y ACTORES INVOLUCRADOS
Este trabajo analiza los valores (presentes, ausentes y no menciona-

dos) en 31 informes de las Prácticas de Extensión en Educación Expe-
riencial (PEEE) presentados por los docentes de la Licenciatura en Nu-
trición (LN) en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB). 
La revisión se realizó en el marco del CAI+D “Educación Experiencial: 
Influencia en las Trayectorias Académicas Universitarias”.

RESULTADOS
En la tabla 1, se presenta la frecuencia y porcentaje de respuestas 

sobre la presencia de valores en las PEEE.

Tabla 1. Frecuencia de respuestas sobre la presencia de valores en PEEE
Total convocatorias

Variables
Au-

sente
Ausente 

(%)
Pre-

sente 
Presente

 (%)
Sin 

datos
Sin datos

 (%)
Solidaridad 26 83,8 5 16,1

Compromiso 2 6,4 22 70,9 7 22,5
Trabajo en equipo 22 71 9 29
Responsabilidad 21 68 10 32

Respeto 15 48,4 16 51,6
Esfuerzo 14 45 17 55

Integración 13 42 18 58
Compañerismo 1 3,2 12 38,7 18 58,1

Cooperación 1 3,2 12 38,7 18 58,1
Empatía 10 32,2 21 67,8

Superación 7 22,6 24 77,4
Tolerancia 6 19,3 25 80,7

Emprendimiento-  
Creatividad 6 19,3 25 80,7
Autonomía 6 19,3 25 80,7

Respeto a la diversidad 4 12,9 27 87,1
Agradecimiento de 
todos los actores 4 12,9 27 87,1



634

Diálogo 4 12,9 27 87,1
Soberanía alimentaria 3 9,6 28 90,4

Servicio 3 9,6 28 90,4
Seguridad 3 9,6 28 90,4
Dignidad 2 6,5 29 93,5

Honestidad 2 6,5 29 93,5
Libertad 2 6,5 29 93,5

Dedicación 2 6,5 29 93,5
Altruismo 2 6,5 29 93,5

Ética.alimentaria 2 6,5 29 93,5

Como se exhibe en la tabla anterior, se destacan, en orden decre-
ciente, los siguientes valores: solidaridad (83,8%), compromiso y traba-
jo en equipo (71%), responsabilidad (67,7%), respeto (48,4%), esfuerzo 
(45%), integración (42%), compañerismo y cooperación (38,7%).

Es gratificante observar que la mayoría de los valores percibidos en 
la PEEE tienen que ver con el trabajo en comunidad, y la implicancia que 
tienen en el establecimiento de vínculos y redes entre los participantes de 
los proyectos. Además, son esenciales para la formación integral de los 
estudiantes y para su futura actuación profesional.

Por otra parte es llamativo la escasa mención del diálogo (12,9%), 
servicio (9,86%), profesionalidad (0%) y legalidad (0%). Por otra parte, 
la cooperación se observó como ausente en (3,22%). En ese aspecto, una 
de las competencias esenciales del Lic. en Nutrición se basa en general en 
la comunicación entre pares, el equipo y los grupos beneficiarios; por lo 
que no reconocer el diálogo como presente sería una limitación, la cual 
debería ser subsanada.

Por otra parte, en muchos informes no estuvieron presentes algunos 
valores considerados esenciales para la formación profesional: servicio, se-
guridad, dignidad, honestidad, libertad. Podría deberse al modelo de in-
forme estructurado empleado o a la falta de conocimiento del concepto 
valores del grupo docente, por lo que acompañar este instrumento con una 
herramienta que aborde y complete el análisis sería oportuno.
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CONCLUSIÓN: 
Se analizaron 31 informes de los docentes extensionistas, partici-

pantes en las PEEE entre 2015 y 2020 en la Licenciatura en Nutrición de 
la Universidad Nacional del Litoral. 

Los valores mayormente relevados según la opinión docente son: 
solidaridad, compromiso, trabajo en equipo, responsabilidad, respeto, 
esfuerzo, integración, compañerismo, cooperación y empatía.

Por otra parte, los valores ausentes en las prácticas fueron diálogo, 
servicio, profesionalidad y legalidad. 

La extensión universitaria promueve la formación en valores, in-
teractuando con la comunidad y comprometiéndose con el territorio. 
Los/las estudiantes adquieren dichos  valores contribuyendo a su desa-
rrollo personal y profesional.
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como organizaciones  cerradas que definen su entorno a partir de la histo-
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entidades de la sociedad, las cuales constituyen su entorno más cercano 
de acuerdo con las necesidades ingénitas de cada una de ellas. En últi-
ma instancia, estas instituciones forjan el desarrollo local y, en todos los 
casos, la política pública establece, mediante regulaciones, el ambiente 
institucional que proyectado conformará su entorno nacional relevante.

Es decir, algunas universidades se destacan por desarrollarse man-
comunadamente con el entorno, otras establecen su misión formando 
los profesionales para las empresas, mientras que otras fortalecen sus 
competencia en los “rankings mundiales”. No obstante, mayormente, 
todas estas acciones se realizan, en mayor o menor medida, en las distin-
tas Secretarías que planifican y ejecutan sus distintas actividades sustan-
tivas, sin destacarse alguna por sobre las otras. Entendemos que este es el 
caso de nuestra institución, por lo que identificamos el crecimiento de la 
Universidad Provincial de Ezeiza (UPE) en un lapso relativamente corto 
de tiempo, que la llevó a posicionarse y destacarse tanto en el ámbito 
local como el nacional y rápidamente se está proyectando a las relaciones 
internacionales y, todo esto en tan solo doce años de vida institucional. 

En este trabajo procuramos reflexionar sobre la Extensión Universita-
ria, la definición reconocida por el CIN y, sobre esta base, desplegar un bre-
ve recorrido sobre la perspectiva de la Extensión Universitaria de la UPE. 

En la Argentina, el primer antecedente que hace referencia a la ex-
tensión universitaria se publicó en los trabajos de Joaquín V. González, 
quien definió a la universidad como una “[…] institución moderna, con 
base científica, poniendo especial énfasis en la Investigación y la Exten-
sión Universitaria”. Sin embargo, durante un largo recorrido, a partir de 
la Reforma Universitaria de 1918 se impulsó un modelo innovador a ni-
vel mundial que concibió que la universidad debería asumir una relación 
más cercana con su contexto. Si bien se han manifestado diferentes con-
ceptos sobre esta relación, en la década del noventa y hasta la fecha se han 
producido varios documentos que se desprenden de trabajos de inves-
tigación iniciados en diversas universidades argentinas sobre la relación 
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Universidad-medio socioproductivo. Los enfoques realizados en el no-
venta se encuentran documentados por la UNESCO, BID, CRESALC, 
CYTED, OCDE, PNUD, Grupo Andino, la CEPAL, entre otros. No 
obstante, la definición aprobada por el CIN manifiesta 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, habla, construye relaciones y representaciones; y se sitúa 
frente a los distintos sectores de la sociedad con los que interactúa.

Asimismo, López Ospina (2019) considera que esta nueva función 
“La Extensión” permite  redefinir el entrenamiento profesional y ocu-
pacional, la relación entre teoría y práctica, amplía el caudal de recursos 
financieros, asegura la posibilidad de servir al país y a la humanidad me-
diante el uso y aplicación de los avances científicos y tecnológicos.

En este marco, cabe en primera instancia, presentar los lineamien-
tos declarados por esta institución; en el artículo primero de su estatuto 
se establece como “una persona jurídica de carácter público al servicio de 
la comunidad, creada por Ley Nº 14.0061, con sede central en el Partido 
de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires”, cuyos líneas de acción se rigen 
por la Ley de Educación Superior2. Asimismo, el artículo 10° establece 
a la Extensión “como una de sus funciones primordiales”, por lo cual es 
el “ámbito de articulación de conocimientos, su puesta en circulación y 
uso social, en un proceso educativo no formal de doble vía, planificada 
de acuerdo a problemáticas, intereses y necesidades de la sociedad”. 

Del mismo modo, dentro de las funciones para la extensión se es-
tablece “Extender su acción y sus servicios a la comunidad, con el fin de 
contribuir a su desarrollo y transformación, estudiando en particular los 
problemas nacionales y regionales, prestando asistencia científica y técni-
ca al Estado y a la sociedad”.

1 Promulgada el 22-6-2009 por Decreto 1022/9, publicado en el Boletín Oficial 26165 del 10/7/2009.
2 Con fecha de inauguración el 8/11/2011 e inicio de actividades sustantivas en 2012, 
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En consecuencia, se concibe a la extensión universitaria como un 
proceso de vinculación socio-productivo y con un fuerte relacionamien-
to social con implicancias políticas, pedagógicas, metodológicas y epis-
temológicas, dado su alto grado de vinculación que la relaciona a varias 
dimensiones en una amplia gama de actividades para todos los grupos 
etarios. Las dimensiones geográficas deben entenderse, en un sentido 
más amplio, referidas a otras instituciones, organizaciones y colectivos de 
distintos territorios, relacionadas a los diversos problemas de interven-
ción que se impulsan a partir de ambos actores, los internos institucio-
nales de la Secretaría de Extensión de la UPE y los externos,  referentes de 
distintas tipologías de entidades. 

En cuanto a la dimensión temporal, se asume a partir de situaciones 
actuales, considerando el desarrollo histórico para proyectarlas en el tiem-
po futuro. No obstante, la intervención en el presente se realiza para arribar 
a soluciones que permitan mejoras en el presente, con miras al desarrollo 
local en el contexto nacional y regional, diseñadas para alcanzar resultados 
concretos que den respuestas a los problemas sociales y productivos en el 
territorio donde interviene, no obstante, con proyección hacia futuras acti-
vidades propias de su misión y visión que la inserte otros ámbitos.

Para la dimensión comunicacional, la Secretaría de Extensión de 
la UPE se asienta en las experiencias históricas y cuestiones políticas 
conceptuales que implica un proceso interactivo entre la Universidad 
y la sociedad a través de vínculos sustentados por saberes y valores con-
sensuados y construidos a partir de diferentes supuestos y posiciona-
mientos mediante interlocutores preparados específicamente para las 
distintas actividades de extensión, para mantener relaciones dialógicas 
constructivas de manera de diseñar actividades para alcanzar los objeti-
vos que se proponga. 

En este contexto, la UPE define las estrategias de vinculación en 
función de áreas, campos y disciplinas que favorecen la distribución 
de saberes y el desarrollo local, regional y nacional. Constituyendo a la 
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Universidad como un ámbito de producción de conocimiento que coe-
xiste con el conjunto de instituciones, empresas y organizaciones.

A continuación, pretendemos exponer el estado del arte de las acti-
vidades de Extensión de la UPE mediante una tabla expositiva, de modo 
de brindar un sondeo descriptivo y sinóptico para evidenciar los antece-
dentes de la Secretaría. 
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A modo de corolario, la Secretaría de Extensión de la UPE participa 
activamente en la promoción del desarrollo integral de la sociedad a tra-
vés del apoyo profesional y técnico a medianas y pequeñas empresas, a las 
actividades aeroportuarias de Ezeiza, así como también el fortalecimien-
to comunitario a escuelas, jardines, comedores escolares, entre tantos 
otros, y a la par brindando distintos tipos de apoyo a organizaciones gu-
bernamentales y no gubernamentales. Por todo esto representa un agen-
te relevante para el desarrollo local, provincial y nacional proyectando su 
posicionamiento en el ámbito mundial, articulando e interaccionando a 
través del diseño y ejecución de proyectos estratégicos.
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PERSPECTIVAS TEÓRICO METODOLÓGICAS 
INTERDISCIPLINARES PARA LA 
PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 
Y LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
EN CONTEXTOS SERRANOS. EL CASO DEL 
PROYECTO “MINGA!!! PONELE PASTÓN”

Eje temático:
La extensión como objeto de estudio, análisis y producción.

Autor/a, autores/as:
ESTARELLAS, Natalia nestarellas@unc.edu.ar 
(Facultad de Artes-UNC/ Conicet)
DÍAZ, Julieta diazjulietam@gmail.com@gmail.com 
(Facultad de Artes-UNC)
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Palabras claves: 
Artísticas; Bio constructivas; Serranas.

Resumen ampliado:
La presente ponencia busca socializar con la comunidad académi-

ca extensionista perspectivas de abordaje, experiencias y proyecciones a 
futuro del proyecto de extensión “Minga!!! Ponele Pastón” a lo largo de 
sus tres períodos de radicación en la Facultad de Artes de la UNC. Se 
presentarán las diferentes construcciones metodológicas y sus variacio-
nes producidas a medida que el proyecto fue ampliando su alcance de 
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estudio desde una dimensión nuclear (familiar –personal) [período I], 
pasando por una dimensión de alcance comunitario [período II] hasta 
la dimensión socio política que considera redes de agentes y contextos 
amplios [período III]. 

“Minga!!! Ponele Pastón” enmarca su territorio de acción en la re-
gión “centro” del valle de Punilla en Córdoba, comprendida entre la co-
muna de Casa Grande, Molinari y El Balcón de Punilla. Busca visibilizar 
de forma situada la red socio-vital que sostiene y en donde se insertan los 
procesos alternativos de producción de hábitat y las prácticas biocons-
tructivas del contexto serrano, haciendo foco en las interacciones relacio-
nales, sensibles y creativas que estas promueven. Dichas interacciones se 
materializan de forma expresiva y situada -con sus características locales 
y propias- condicionadas por los agentes que habitan el entorno y un 
particular contexto ecológico, político y reflexivo en el marco de procesos 
contra hegemónicos modernos. 

A nivel poblacional el contexto presenta una mediana densidad 
demográfica con notorio crecimiento poblacional por migración desde 
zonas urbanas en los últimos 15 años. La población está constituida por 
familias tradicionales del lugar con modos de trabajo informal, agrope-
cuario y otros de empleo estatal. La población reciente está mayorita-
riamente constituida por profesionales de diversas ramas, docentes y un 
amplio abanico de artistas y trabajadores culturales.

Desde una perspectiva socio artística, el proyecto considera una 
multiplicidad de acciones y agentes en red que se aprecian desde dife-
rentes dimensiones. Entendemos a las prácticas bioconstructivas y alter-
nativas de construcción de hábitat y sus procesos artístico-expresivos en 
el marco de las relaciones in situ entre territorialidades y comunidades, 
inscriptas en entornos bio compartidos. Estos se encuentran atravesados 
por particulares condicionamientos políticos, económicos e ideológicos, 
los cuales mantienen circuitos porosos e interactivos con otros contextos 
y redes de mayor amplitud.  
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Este proyecto se propone como interdisciplinar al considerar como 
referentes y consultores claves para el desarrollo del mismo a agentes pro-
venientes de variadas disciplinas: las artes, la arquitectura, la biología, la 
pedagogía y la sociología. A su vez, enmarcado en los estudios culturales 
y de la cultura visual desde la perspectiva descolonial,  la construcción 
metodológica ha considerado aportes desde la etnografía, la historia del 
arte y los estudios de producción social de hábitat.

En términos teórico conceptuales consideramos centrales los aportes 
inaugurados por el filósofo M. Foucault en torno al biopoder y la biopolí-
tica. El término biopoder fue usado por Foucault para referirse a la prácti-
ca de los estados modernos de “explotar numerosas y diversas técnicas para 
subyugar los cuerpos y controlar la población” (Foucault, 1976). Autores 
como Michael Hardt y Antonio Negri (2000) reescriben este concepto en 
el marco teórico marxista y piensan el biopoder y la biopolítica en térmi-
nos positivos, como fuerza de vida, potencia constitutiva y ontológica. En 
este sentido, el proyecto utiliza como herramienta teórica, ambas acepcio-
nes del concepto, considerando su movilidad a partir de marcos de aplica-
ción práctica. Por ejemplo, en la zona específica, consideramos a las lógicas 
restrictivas y a las políticas de regulación de acceso a recursos básicos para 
la vida -como el agua, la tierra y la vivienda- como prácticas biopolíticas 
en el sentido foucaultiano; mientras que las diversas estrategias prácticas 
que buscan ampliar el abanico de acceso y redistribución de recursos bási-
cos para la vida, como biopolíticos en los términos postulados por Hardt 
y Negri. Otros pilares teóricos del proyecto se sitúan en torno a las no-
ciones de geocultura y situacionalidad presentadas por Rodolfo Kusch 
(1971[2015]; 1976), donde la dimensión fenomenológica y óntico-mate-
rialista resulta constitutiva para la comprensión del horizonte perceptivo y 
simbólico en el que está inmerso el sujeto en el marco de una comunidad 
sociocultural. Al respecto, la conciencia de la corporalidad y de la propia 
espacialidad en el marco de una cultura material situada territorial y em-
píricamente, promueve de forma auspiciosa un tipo de posicionamiento 
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geocultural consciente y funcional como herramienta para combatir el co-
lonialismo de las prácticas y los saberes. Otra noción propuesta por Kusch 
es la del suelo como arraigo desde un estar contemplativo no confronta-
tivo con la naturaleza. Por otra parte, fueron fundamentales las aprecia-
ciones sobre los procesos de producción simbólica y creaciones artísticas 
comprendidas desde una dimensión social que visibilizan y vehiculizan las 
identidades y las pertenencias colectivas de la comunidad (Ricoeur, 2003; 
Arfuch, 2018; Kaliman, 2013). También desde la sociología se conside-
ran los aportes de Belvedere, (2018) quien refiere que sujetos y prácticas 
pugnan por promover sentidos desde horizontes de comprensión imbui-
dos de experiencias personales y grupales que transforman los sistemas de 
relevancia, considerando las dimensiones sociopolíticas y las disputas de 
sentido que estas experiencias proponen.

Como problemáticas encontramos la subestimación de prácticas, 
subalternización de regiones y la recurrencia de discursivas peyorativas 
en torno a la bioconstrucción, sus agentes y espacios percibidos por cier-
tos sectores como zonas precarizadas. Específicamente desde las artes 
existe una subestimación de agentes y prácticas expresivo-creativas alter-
nativas y en oposición a las prácticas artísticas normativas, al presentarse 
a través de formas no hegemónicas de circulación, disrupcionar los cir-
cuitos dominantes de las artes y/o promover otras formas de vinculación 
entre agentes, materiales y lógicas productivas.

En el marco de los abordajes de las prácticas biosustentables, se 
encuentran como problemáticas la necesidad de dislocamiento de una 
noción de progreso (asociado a la urbanización y modernización en tér-
minos tecno industriales contemporáneos), y de la percepción de la na-
turaleza como recurso manipulable. 

En el primer periodo del proyecto se realizó un registro de prácticas 
bioconstructivas considerando las dimensiones material, tecnológica e 
instrumental que estuvieran en diálogo con las prácticas artísticas con-
temporáneas desde contextos serranos. La propuesta buscó diversificar y 
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ampliar el trabajo de registro sobre prácticas y experiencias específicas de 
producción de hábitat sustentable y bioconstrucción, haciendo énfasis 
en la artisticidad y en el proceso creativo proyectual, siendo los ejes sensi-
bles los protagonistas para la construcción de la “poética” de la vivienda 
y del espacio habitado.

El segundo período se focalizó en la experiencia como práctica mo-
deladora de subjetividades, las cuales interactuaron en los procesos de 
construcción de sentido de los sujetos sociales intervinientes (Belvedere, 
2018). Por ello es que se trabajó con la escuela rural estatal Gral. José de 
San Martín. Se consideró particularmente el vínculo de la escuela para 
con el resto del contexto socio cultural, lo que permitió integrar a la co-
munidad en general. La incorporación de este referente complementa 
la mirada de la “educación visual crítica” en el marco de los Estudios de 
la Cultura Visual. Es en este sentido que el proyecto buscó acompañar, 
reforzar y formar parte de una cultura visual local, la misma que provee, 
por ende, de un lenguaje situado específico desde donde comunicar/ex-
presar/compartir/crear críticamente la diversidad de experiencias cotidia-
nas interrelacionadas en las prácticas bioconstructivas en las serranías. 

En un tercer período del proyecto, se trabajó con un abordaje me-
todológico hermenéutico experiencial, basado en muestras artísticas con 
formato de instalación y propuestas interactivas (centradas en la inte-
racción de los visitantes//participantes con los medios expositivos). Este 
formato tiene como objetivo visibilizar de forma inmersiva la red de se-
miosis social (Verón, 1993) y el contexto estético político que da sentido 
a dichas prácticas.

Es necesario mencionar que quienes integran el equipo se vinculan 
de forma activa con las prácticas bioconstructivas y se encuentran resi-
diendo en contextos serranos. Esto permite una observación directa de las 
prácticas y una vinculación en términos extensionistas de forma “inmer-
siva”, donde se entiende la especificidad del problema desde una multidi-
mensionalidad de articulaciones desplegadas en un desarrollo continuo de 
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larga proyección territorial, temporal y cultural. En este sentido, lo situa-
cional funciona no solo como una postura de observación epistemológica, 
sino como una postura corpo-perceptiva in-situ, que otorga credibilidad y 
confianza en el plano de las relaciones entre los agentes del territorio. 

Se construyó una metodología que tuvo en cuenta conocimientos 
de campo previos de la totalidad de los integrantes del equipo. Se propu-
so un abordaje de campo etnográfico con triangulación de fuentes (re-
gistro fotográfico, documentos y entrevistas) para considerar el control 
epistemológico y de registro. Se basó en cuatro ejes: la dimensión cuanti-
tativa (el eje técnico-constructivo), la dimensión experiencial- cualitativa 
(el eje entrevista), la dimensión artístico sensible (eje sensible-expresivo) 
y la dimensión situada (eje geolocalización–red contextual). Para el abor-
daje del eje experiencial cualitativo realizamos entrevistas abiertas semidi-
rigidas y en profundidad con agentes considerados claves en el territorio. 
Dichas entrevistas permitieron dar cuenta de categorías nativas propias 
de enunciación, de especificidades en la producción de hábitat a partir 
de técnicas bioconstructivas, de las problemáticas y consideraciones ma-
teriales, de las tecnologías implementadas, así como las dificultades en 
términos burocráticos, socio-políticos, ecológicos y de logística territo-
rial que las mismas suscitaron. Las entrevistas, de forma fundamental, 
permitieron comprender la vinculación de las diferentes experiencias 
con un abanico amplio y diverso de lo percibido como estético-artístico 
en las prácticas, los procesos y las materialidades.

De forma reflexiva, el contexto ampliado al que se expande el pro-
yecto está constituido por la red interactiva de agentes multidisciplinarios 
que a partir de numerosas actividades (activismo, capacitaciones, encuen-
tros, talleres, militancia charlas, entre otras) constituyen la red sociocultu-
ral y política “macro” donde las experiencias bioconstructivas adquieren 
significancia local. Dicha multiplicidad relacional de agentes conforman 
la red social, política e ideológica y el horizonte cultural local que dan sen-
tido a las prácticas bioconstructivas. Pero a su vez, el territorio punillano 
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en el marco de disputas políticas, territoriales, económicas y problemáti-
cas de acceso a la tierra, confronta agentes y posturas respecto a diferentes 
perspectivas de progreso. En este marco contextual se inscriben agentes 
del mundo del arte que promueven prácticas de producción y circula-
ción alternativas, y se entrecruzan con ellas produciendo nuevas formas 
y espacios de visibilización de prácticas sensibles expresivas. Desde una 
perspectiva regional se conectan a través de redes de agentes, instituciones 
y espacios de formación -producto de la multiplicidad y superposición 
de prácticas y de los flujos de comunicación contemporáneos- diversas 
formas de percepción de prácticas, medios y circuitos artísticos. 
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CURSO-TALLER: “PLANIFICACIÓN DE 
PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA”: 
UNA PROPUESTA INNOVADORA DESDE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

Eje temático: 
La extensión como objeto de estudio, análisis y producción.

Autor/a, autores/as:
GUERBEROFF, Gisela1; gguerberoff@agro.unc.edu.ar
SIWINSKY, Susana1; susiwinsky@agro.unc.edu.ar
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Filiación institucional:
1 Facultad de Ciencias Agropecuarias- UNC.

Palabras clave: 
Formación, Integración, Participación. 

Resumen ampliado:
Las actividades de extensión universitaria buscan establecer cana-

les de comunicación que propicien el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre los actores universitarios de las distintas disciplinas y 
las organizaciones e instituciones extrauniversitarias que permitan dar 
solución a problemas o temas que se perciben como relevantes en la co-
munidad, mejorando la calidad de vida de la misma y con esto, a su vez, 
volver  más sólidos los vínculos entre la universidad y la comunidad. 



653

La extensión, integrada con la docencia y la investigación, forman 
parte de un modelo de universidad que caracteriza al sistema universi-
tario nacional. La extensión -desde su dimensión académica, dialógica, 
pedagógica y transformadora- le confiere a la propia universidad la posi-
bilidad de “mirar” de manera crítica y permanente sus propias prácticas 
académicas y repensar sus políticas institucionales. En este sentido, 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, formula-
ción, monitoreo y evaluación de políticas públicas en la búsqueda de una 
mayor y mejor calidad de vida para todos sus habitantes (Gezmet, S.  s.f.).

La extensión universitaria, como objeto de reflexión académica, re-
surge en la actualidad con una importancia ineludible. (Tommasino, H. 
y Cano A., 2016).

En este contexto, la Comisión Asesora de Extensión (CAE) de la 
Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) 
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) trabaja intensamente en 
el delineado de múltiples estrategias que promuevan la

concientización de toda la comunidad académica sobre los alcances 
e importancia de la extensión universitaria. Por esto, la CAE ha estable-
cido la formación de tres subcomisiones internas de funcionamiento. 
La Subcomisión de Categorización de Docentes Extensionistas, tiene la 
función de diseñar el proceso de la convocatoria, adecuar la reglamen-
tación y establecer las bases para el desarrollo inherente de la misma; la 
subcomisión de Proyectos de Extensión y Formación de estudiantes Ex-
tensionistas,  encargada del armado de la reglamentación referida a un 
Programa de Becas de Iniciación a Estudiantes en Extensión Agropecua-
ria Universitaria en la FCA-UNC, que pretende avanzar sobre la figu-
ra de Becario Extensionista, con estudiantes de grado y pregrado de la 
FCA. Por último, la Subcomisión de Talleres y Formación en extensión 
Universitaria tiene a cargo la organización y ejecución de programas de 
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capacitación (Cursos-Talleres, Jornadas, Encuentros, etc.) para la comu-
nidad universitaria, en diferentes temáticas centradas en la extensión y 
que promuevan la formación integral y la participación de la comunidad 
docente y estudiantil. Entre las acciones desarrolladas por esta última, 
se encuentra la organización de este curso-taller de formación en exten-
sión universitaria, el cual fue aprobado por resolución decanal RHCD 
472/2022. El mismo centró su fundamentación en la necesidad de faci-
litar y fortalecer las capacidades y competencias de docentes y estudian-
tes en la formulación de proyectos de extensión universitaria, apostando 
además a generar oportunidades de vinculación entre la comunidad y la 
universidad tendientes a promover cambios con impacto local-regional. 

Toda la comunidad de la FCA estuvo invitada a participar, así como 
otras facultades de la UNC. Dado lo novedoso de la propuesta se contó 
con la participación de docentes y estudiantes de diversas dependencias 
académicas. El ciclo estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario de 
docentes especialistas en cada uno de los temas abordados. 

El objetivo general del curso taller fue generar un espacio de for-
mación, intercambio de experiencias, conceptos y propuestas sobre las 
acciones de extensión universitaria que desarrollan estudiantes, docentes 
y no docentes de la FCA.

Además, se apostó a fomentar instancias de trabajo e intercambio 
entre los y las docentes y estudiantes extensionistas, a profundizar las 
acciones que se viene realizando, a contribuir a integrar las acciones de 
docencia e investigación con las de extensión universitaria, e incorporar 
herramientas conceptuales y metodológicas que fortalezcan el abordaje 
de la extensión universitaria en un ámbito participativo y plural. 

El curso-taller estuvo organizado en cuatro encuentros presenciales 
y tuvo una duración total de 20 horas cátedra. Las temáticas abordadas 
fueron: Conceptualización de la Extensión Universitaria; Planificación 
de acciones y proyectos de Extensión Universitaria; Evaluación de tra-
bajos y desarrollo de estrategias metodológicas para la formulación  de 
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proyectos de extensión y, por último, se trabajó sobre la Revisión y Eva-
luación de proyectos de extensión universitaria.  

Las metodologías educativas utilizadas fueron las de aprendizaje 
cooperativo y aula invertida, las cuales buscan fomentar las interacciones 
entre docentes y estudiantes, mejorar la atención, la participación y la 
adquisición de conocimientos. Para esto se formaron pequeños grupos 
de tres o cuatro personas, se les hizo entrega de material actualizado y 
se le asignó a cada una una función determinada, trabajando de forma 
coordinada para alcanzar los objetivos.

El tema central trabajado en el primer encuentro fue: “Qué es la 
extensión universitaria”. En esta oportunidad, los grupos tuvieron la ac-
tividad de leer y analizar textos sobre debates actuales de la extensión uni-
versitaria, y crear conceptos propios para ser compartidos en un plenario 
(Erreguerena, F.  et. al, 2020; Tünnermann Bernheim, C. s.f.). 

El segundo encuentro abordó la temática de “Cómo planificar 
actividades de extensión universitaria”. Utilizando la metodología del 
pensamiento visual, se mostraron videos que plantean situaciones pro-
blema, posibles de ser atendidas mediante actividades extensionistas, con 
la consigna de proponer estrategias de abordaje extensionista para dicho 
contexto (Grill, J. y de la Horra, A. s.f.) 

Por último, se trabajó en la “Formulación de Proyectos de Extensión 
Rural”, con hincapié en los programas de la Secretaría de Extensión Uni-
versitaria (SEU).   Los temas tratados incluyeron el planteo de objetivos, 
fundamentación, destinatarios, diagnóstico de la situación inicial, actores 
sociales involucrados, estrategias de intervención, diseño metodológico y 
evaluación de proyectos. Las actividades estuvieron relacionadas con el 
análisis de proyectos de becas SEU utilizando la grilla de evaluación de 
proyectos y el posterior intercambio y discusión de las evaluaciones emi-
tidas. Se utilizó la herramienta online Mentimeter para evaluar de manera 
cualitativa la apreciación de los participantes sobre cada uno de los encuen-
tros, utilizando la opción de preguntas interactivas de opción múltiple.
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El curso tuvo una concurrencia de 50 personas, docentes y estu-
diantes, pertenecientes la mayoría a la Facultad de Ciencias Agropecua-
rias, y otras facultades de la UNC, como Facultad de Odontología, Fa-
cultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, entre otras. La entrega de 
certificados estuvo a cargo de la CAE-UNC.  

Los resultados de las diferentes encuestas de evaluación, mostraron 
que los temas abordados y la metodología del curso constituyeron una 
experiencia enriquecedora, motivadora, dinámica, interesante y clara 
para la mayoría de los participantes.    El curso taller logró alcanzar los 
objetivos planteados en un alto porcentaje. 

En base a los resultados obtenidos en este trabajo, consideramos de 
gran utilidad la implementación sistematizada y periódica de cursos y 
talleres que fusionen la enseñanza, la investigación y la extensión y fo-
menten la integración de la extensión en el currículo de las carreras uni-
versitarias junto con y el reconocimiento y la valoración de los profesores 
involucrados en actividades de extensión. 

Apostamos en base a los resultados y la práctica a seguir avanzando 
en este tipo de acciones concretas que brindan importantes aportes a la 
construcción de la tarea extensionista desde la universidad pública. 
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Resumen ampliado:
Objetivo:

Reflexionar sobre las experiencias de los estudiantes de la cátedra 
de Relaciones Humanas y Desarrollo de la Comunidad (RHyDC), de 
la Escuela de Nutrición, UNC, en su proceso de familiarización con 
las comunidades. 
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Fundamento teórico:
La cátedra de Relaciones Humanas y Desarrollo de la Comunidad 

de la carrera Licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional de 
Córdoba entiende a la comunidad y lo comunitario como “una forma de 
establecer y organizar las relaciones sociales y de cooperación en los terri-
torios, es decir, se trata de entramados relacionales que tienden a generar 
equilibrios dinámicos con el fin de reproducir la vida social, en medio de 
los cuales una colectividad tiene y asume la capacidad autónoma, auto-
determinada y auto-regulada de decidir sobre los asuntos relativos a la pro-
ducción material y simbólica necesaria para garantizar su vida biológica y 
social a través del tiempo” (Gutierrez Aguilar, 2015). El territorio se cons-
tituye así en una compleja imbricación, en el que los símbolos de la cultu-
ra se entrelazan con la naturaleza; las palabras se entreveran con las cosas, 
los saberes, las técnicas, sentidos, identidades e historias (Giraudo, 2018). 
Considerando la complejidad de estas relaciones se requiere comprender 
críticamente los procesos sociales para pensar y diseñar acciones y polí-
ticas de intervención comunitaria. La asignatura propone una estrategia 
metodológica inscripta en las teorías de aprendizaje contextualizadas, más 
específicamente en dispositivos de educación experiencial que propicia la 
relación dialéctica entre la teoría y la práctica, apostando a escenarios te-
rritoriales que posibiliten que el estudiante (re)signifique y problematice 
los contenidos emergentes de la realidad y participe con espíritu activo y 
autónomo en la construcción del conocimiento (RHyDC, 2023).

En el ámbito comunitario la familiarización ocupa un rol funda-
mental para la intervención comunitaria de licenciadas/os en nutrición. 
Este proceso que implica dos sentidos: un primer acercamiento y vin-
culación de agentes externos con la comunidad y el de integrantes de la 
comunidad con profesionales e investigadoras/es externos; permite la 
sensibilización de investigadoras/es, estudiantes o profesionales respecto 
de la comunidad y sus problemas, constituyendo así un paso necesario 
para garantizar la confianza en el proceso diagnóstico de detección o 
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identificación de necesidades, el cual suele constituir un proceso clave 
para dar comienzo a la acción comunitaria. Si no se produce una fami-
liarización previa, este aspecto puede no sólo dificultar sino además verse 
plagado de errores evitables. Es un proceso de carácter socio cognoscitivo 
en el cual los agentes externos e internos inician o profundizan su cono-
cimiento mutuo captando y aprendiendo aspectos de la cultura de cada 
grupo, a la vez que encuentran puntos de referencia comunes, evalúan 
los intereses que mueven a cada grupo, desarrollan formas de comuni-
cación, descubren peculiaridades lingüísticas y comienzan a desarrollar 
un proyecto compartido. Además, introduce a los agentes externos en el 
conocimiento de la comunidad, transformando en habituales y enten-
dibles los aspectos específicos de cada una. La importancia del modo de 
entrar en contacto con una comunidad, va más allá de la presentación 
formal y de la solicitud de permiso de los agentes externos para trabajar 
y de la simple aceptación por parte de una comunidad. Este proceso no 
sólo es inicial sino que acompaña todo el trabajo, pues no tiene fin. Se-
gún Montero (2012), “continuamente estamos familiarizándonos con la 
comunidad y ellos con nosotros, los agentes externos, como ocurre en 
las relaciones que se desarrollan durante la vida. Y así debe ser entendido 
por quienes investigan o intervienen en comunidades, dejando de lado la 
vana idea de que ´ya´ se conoce todo” (RHyDC, 2022). 

Metodología:
La herramienta de trabajo fue la sistematización de las reflexiones 

finales individuales del informe final integrador presentados por estu-
diantes de la cátedra de Relaciones Humanas y Desarrollo Comunitario 
en 2022 a partir del trabajo territorial realizado durante el cursado de la 
asignatura. En los escritos individuales finales se realiza un análisis sobre 
el proceso de trabajo en la comunidad, reflexionando sobre los principa-
les aprendizajes, desafíos, tensiones, contradicciones y experiencias signi-
ficativas del trabajo en la comunidad.
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Actores involucrados en el proceso:
Estudiantes, ayudantes alumna/as y docentes de la asignatura, insti-

tuciones y actores sociales de la comunidad.

Conclusiones o resultados logrados:
Participaron 63 estudiantes. En las reflexiones individuales, una ma-

yoría remarcó la importancia de la familiarización en procesos de interven-
ción comunitaria ya que permiten vincular lo teórico curricular con la pra-
xis real comunitaria: “Considero que la familiarización es un proceso esencial 
para la intervención eficaz en una comunidad, ya que a través de la misma 
nos “empapamos” de esas vivencias y puestas en escena de diversas situaciones 
tanto problemáticas como no, que son imposibles de describir exactamente en 
libros y materiales bibliográficos”; “Tener contacto con la comunidad, tra-
bajar en territorio, con las personas, te saca de lo teórico y se complejiza todo, 
te abre la mirada y te genera muchas reflexiones”; “En fin, considero que 
fue una experiencia muy positiva en la que no solo se trabajaron los aspectos 
teóricos, si no que se analizaron los mismos, se discutieron, se reflexionaron 
y se encontró la forma de incorporarlos en nuestra práctica de intervención, 
teniendo contacto real con los vecinos y participantes del merendero y traba-
jando desde la sensibilidad y la empatía de unos con otros”. También se re-
saltó que, la familiarización fue un proceso que permitió conocer sobre la 
diversidad de culturas que habitan en un mismo territorio, e indagar sobre 
sus relaciones y tensiones: “en esta familiarización con la comunidad pude 
obtener una mirada más amplia sobre las distintas vivencias que tienen las 
familias del barrio, las diferentes formas de ver su entorno, el reconocer los 
vínculos que hay, el apoyo que se brindan mutuamente y en cómo este vínculo 
perdura y se fortalece a través del tiempo”; “Me ayudó a escuchar y poder 
posicionarme en la mirada del otro antes de juzgar o sacar conclusiones sobre 
lo que se está discutiendo o hablando, me hizo ver que dentro de un mismo 
espacio geográfico existen muchos estilos de vida y hasta culturas diferentes 
que conviven todos los días y están en contacto unas con otras”.
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Con relación al rol del licenciado/a en nutrición en procesos co-
munitarios, un número amplio destacó que la familiarización con la co-
munidad le permitió tener una mirada sobre la nutrición y alimentación 
más amplia, diferente a lo que otros espacios curriculares proponen, y 
también contribuyó a poder visualizarse en procesos de desarrollo comu-
nitario: “Este proceso me ayudó a pensarme como profesional, trabajando 
en equipo con y en la comunidad, en el marco de procesos de desarrollo 
sociales y comunitarios”; “Siento que el trabajo de campo es una parte muy 
importante del licenciado en nutrición la cual vemos muy poco y debería-
mos darle mayor importancia, esto nos ayudará a ser mejores profesionales 
y nos enseña a disfrutar del proceso, genera que el aprendizaje sea más di-
námico y divertido de realizar”; “Trabajar con la comunidad me permitió 
tener un mirada sobre la nutrición y alimentación mucho más amplia. El 
acercamiento al territorio conlleva la puesta en práctica de los conocimien-
tos previos e implica nuevos aprendizajes”. 

La sistematización de experiencias y reflexiones acerca del proceso 
de familiarización con las comunidades permitió reconocer vivencias 
y percepciones sobre el trabajo territorial que realizan, y reconstruir 
sentidos vinculados al rol del licenciado/a en nutrición en los procesos 
comunitarios. Los/as estudiantes valoraron en términos positivos la ex-
periencia como posibilidad de ampliar el campo de aprendizaje y auto-
conocimiento, destacando aspectos subjetivos que trascienden el acto 
educativo. Reconocemos como esencial continuar desarrollando prácti-
cas extensionistas desde la impronta descrita, en el marco de la asignatura 
como experiencia valiosa para el aprendizaje. 
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Resumen ampliado:
Si bien no existe un consenso entre los diferentes cartógrafos sociales 

sobre la definición y límites de la Cartografía Social (CS), se toma como 
referencia a Diez Tetamanti y Chanampa (2017) que la definen como: 
“Un procedimiento que convoca a un proceso productivo, que implica 
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una sucesión de eventos y fases reunidas en un hecho complejo”. Ins-
trumentar la CS, permite a las comunidades construir un conocimiento 
integral de su territorio para que puedan elegir una mejor manera de vi-
virlo (Da Riva et al., 2019; Habegger y Mancilla, 2006). Las cartografías 
como dispositivos de intervención abren nuevos escenarios que aportan 
una mirada diversa y compleja de lo territorial (Diez Tetamanti y Cha-
nampa, 2017). Esto facilita la construcción de  conocimiento colectivo 
que posibilita establecer acciones transformadoras del territorio. Este se 
construye a partir de la representación en mapas de la realidad territorial, 
en donde se facilita el encuentro de diferentes saberes, lenguajes, puntos 
de vista y deseos colectivos. Dentro de este dispositivo de intervención es 
posible construir diferentes y múltiples transcripciones, interpretaciones 
y miradas que proponen y expresan diferentes maneras de comprender 
y explicar, con la posibilidad de generar acuerdos y consensos (Diez Te-
tamanti et al., 2012).   Como resultado final, se plasman mapas que se 
elaboran por la comunidad en un proceso de planificación participativa 
que legitiman los resultados obtenidos, a partir de los cuales se deter-
minan líneas de acción. La CS se puede implementar en diversos terri-
torios desde lo urbano hasta lo rural. El presente trabajo se focaliza en 
describir la implementación de la CS aplicada a un destino turístico de la 
Provincia de Córdoba: localidad de Las Calles, departamento San Alber-
to, región de Traslasierras; un pequeño destino rural de 800 habitantes, 
rodeado por el río Chico de Nono, el arroyo Las Rabonas y el cordón 
de las Sierras Grandes. El proyecto se realizó desde el Centro de Trans-
ferencia de Turismo Rural (CTTR) de manera interdisciplinaria, plan-
teándose como principal objetivo definir una imagen de destino turístico 
a partir de consensos y reconocimiento de recursos, redes y conflictos. 
La metodología de la “cartografía social” permitió un trabajo dinámico 
mediante talleres participativos, donde la comunidad elaboró mapas de 
conocimiento y reconocimiento de su territorio. Esta instancia permitió 
a los actores locales conocer y construir una comprensión integral de su 
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territorio. Este tipo de mapas elaborados por la comunidad, en un proce-
so de planificación participativa, puso en común el saber colectivo (hori-
zontal) y de esta forma fue legitimado. La realización conjunta permitió 
un acercamiento a la comunidad, a su espacio cotidiano, al tiempo que 
posibilitó también una mirada sobre aspectos históricos y culturales. El 
procedimiento desató procesos de comunicación entre los participantes 
y puso en evidencia diferentes tipos de saberes que se mezclan para lle-
gar a una imagen colectiva, pero heterogénea del territorio. (Hebegger y 
Mansilla 2006). Los profesionales, miembros del CTTR vinculados con 
organizaciones  referentes locales y la comuna de Las Calles, llevaron a 
cabo actividades y tareas referidas a tomar contacto con los potenciales 
interesados en el proyecto y la organización del trabajo. Asimismo, cola-
boraron en la convocatoria a los talleres, en la difusión de actividades y 
la explicación de la metodología a desarrollar en cada uno de los encuen-
tros. También los miembros del equipo del CTTR fueron los respon-
sables en la promoción de participación, coordinación de actividades, 
elaboración del producto final y en la sistematización de datos. Todas 
estas acciones estuvieron orientadas a la definición de la imagen del des-
tino, llevando el accionar hacia la adopción de decisiones sustentables en 
proyectos de turismo rural.

A lo largo del proyecto se desarrollaron seis encuentros. Primer 
encuentro: presentación del proyecto de los profesionales involucrados 
y de los actores locales y planteo de objetivos y alcances. Segundo en-
cuentro:  análisis previo del territorio; de manera participativa se realizó 
una primera radiografía del territorio y su situación turística, a través 
de la CS, trabajando con actores locales del sector público y privado y 
los estudiantes de nivel medio de la localidad. Tercer encuentro: foro 
de participación para el diagnóstico turístico del territorio, intentando 
profundizar la información sobre la situación socio cultural, ambiental y 
económico y el potencial turístico del lugar. Realización del árbol de pro-
blemas y puesta en común; identificación y reconocimiento de variables 
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representativas y definición de la identidad territorial. Cuarto encuen-
tro: análisis de las variables del árbol de problema para delinear las estra-
tegias (“cómo”) para enmendarlas y estimar plazos; trabajo conjunto so-
bre la importancia de la planificación y ajustes respecto de la modalidad 
turismo rural y sus características. Quinto encuentro: visualización de 
los resultados alcanzados, gestión cooperativa de las estrategias necesarias 
que orienten el plan de desarrollo de turismo rural en Las Calles y pro-
moción de un diálogo de saberes entre los actores locales, la comuna y la 
universidad. Sexto encuentro: evaluación de los resultados alcanzados y 
reflexiones respecto a los avances, conclusiones y análisis del proceso y de 
los logros obtenidos; devoluciones enriquecedoras entre los actores que 
participaron durante todo el proceso.

De acuerdo con Habegger y Mancilla (2006), se trabajó en el de-
sarrollo de mapas de recursos, conflicto y redes con actores del territo-
rio como: emprendedores locales, artesanos, cabañeros y estudiantes del 
CENMA Mina Clavero, Anexo Las Calles-Nono. Los mapas de redes se 
entienden como la representación de relaciones entre actores; los mapas 
de conflicto representan, a través de imágenes, iconos, textos, discursos 
narrativos, etc., situaciones problema entre los actores y los mapas de re-
cursos representan los medios materiales (recursos naturales, infraestruc-
tura, económicos, etc.) o humanos que se consideran elementos poten-
ciales a través de las cuales comenzar a afrontar los conflictos. En todos los 
casos los diferentes actores plasmaron sobre afiches con diversas represen-
taciones gráficas (dibujos, texto, íconos, entre otros) diferentes miradas y 
realidades del territorio. Así se estableció un diagnóstico que sirvió como 
insumo para delinear diferentes estrategias de acción. Los resultados ob-
tenidos de este trabajo demostraron cómo el compromiso y la participa-
ción de los interesados en la actividad turística y en el desarrollo local son 
capaces de generar impactos positivos en la localidad a partir del consenso 
y la coherencia respecto de las propuestas para el destino turístico, objeti-
vos que se logran si el trabajo se desarrolla de manera colaborativa.
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Es así que, mediante un diagnóstico de recursos y de actores invo-
lucrados y utilizando técnicas de mapeo participativo, se acordó que Las 
Calles es un destino que se adecua a la modalidad de turismo rural: “Las 
Calles Pueblo Rural”.  Esta tipología de turismo, según la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), es “un tipo de actividad turística en el 
que la experiencia del visitante está relacionada con un amplio espectro 
de productos vinculados por lo general con las actividades de naturaleza, 
la agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, la pesca con caña 
y la visita a lugares de interés” (OMT, 2023). Además, y con un enfo-
que basado en la sustentabilidad, se define al turismo rural como la im-
plementación de la actividad turística en el medio rural teniendo como 
principal objetivo el contribuir participativamente al desarrollo ambien-
tal, social y económico, de modo tal de mantener y mejorar las condicio-
nes preexistentes del sistema a lo largo del tiempo (Fortuzzi, 2019).

En este contexto, como resultados de la implementación de la me-
todología de CS, se logró: incentivar a la población, a través de su in-
volucramiento con el proyecto; reforzar la relación entre miembros de 
una misma población local; valorizar los recursos naturales, culturales 
e históricos patrimoniales dándoles otra calificación, aprovechando los 
mismos para la oferta de un turismo rural planificado y sostenible; com-
binar saberes locales con los técnicos favoreciendo la generación de opor-
tunidades y competencias, además de enriquecer la experiencia; inducir 
la puesta en valor y reconocimiento del artesanado local y de servicios 
complementarios al alojamiento y restauración; identificar las variables 
determinantes para la elaboración de un plan de desarrollo en turismo 
rural; estimular el trabajo colaborativo en propuestas integradas de ofer-
ta de servicios y productos; fortalecer vínculos entre el sector público 
y privado; participación activa y decisión conjunta; establecer en forma 
participativa las estrategias para alcanzar las condiciones adecuadas para 
el desarrollo de proyectos de turismo rural; desarrollar de manera parti-
cipativa un proyecto de desarrollo de turismo rural con identidad local.
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Los avances y resultados del proyecto son de utilidad para el proce-
so de toma de decisiones tanto del sector público vinculado con la activi-
dad, como del sector privado específico y de las organizaciones no guber-
namentales afines. Se reconoce también la importancia de desarrollar este 
tipo de experiencias desde la universidad pública y trabajando interinsti-
tucionalmente, ya que, al proponerse como espacios de intercambio de 
saberes y experiencias, de encuentro con distintos actores comunitarios, 
permiten generar una relación que enriquece a todos los involucrados 
y aporta tanto a la formación de los profesionales y estudiantes como 
a los sujetos de las comunidades y los procesos comunitarios del lugar 
de implementación. En este sentido, se buscó con este proyecto generar 
procesos de construcción y participación colectiva que promovieron el 
desarrollo de acciones orientadas a afrontar necesidades y problemáticas 
que mejoraron las condiciones de vida de los involucrados y aportaron al 
desarrollo regional.
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Resumen ampliado:
La presente ponencia se estructura bajo los siguientes objetivos: 
• Analizar la incorporación de las prácticas socioeducativas en el 

proceso de formación de los/as estudiantes de la UNC a través 
del Programa Compromiso Social Estudiantil.

• Reflexionar en torno a los avances y resultados del Programa 
Compromiso Social Estudiantil desde su implementación.
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Uno de los tópicos más recurrentes en torno a la educación supe-
rior en los últimos años es la necesidad de incorporar instancias de vincu-
lación de las universidades con el medio en el cual están insertas.

En la declaración de la CRES 2018 se hace especial mención a este 
punto cuando se aborda el rol de la educación superior de cara a los desa-
fíos sociales de América Latina y el Caribe, expresando que:

La educación superior está llamada a revisar profundamente sus ac-
ciones, a fin de orientar a la sociedad y así contribuir a resolver los 
problemas crónicos que la aquejan. Las instituciones de educación 
superior deben comprometerse con los grupos sociales que enfrentan 
diversas situaciones de vulnerabilidad, a través de proyectos de inclu-
sión, de combate a la pobreza, de innovación y emprendedurismo 
social, en pro de la justicia social. En tal contexto, la relación de las 
instituciones de educación superior con la sociedad, enlazada con el 
bien común, subraya la necesidad de actuar con la totalidad de los 
actores –instituciones o personas–. (Declaración CRES, 2018, p.17).

El Programa Compromiso Social Estudiantil (CSE)1 se enmarca en 
un conjunto de iniciativas generadas con la finalidad de impulsar políti-
cas para la institucionalización de la extensión en la Universidad Nacio-
nal de Córdoba (UNC), conformando una agenda donde estudiantes, 
docentes y egresados sean protagonistas del compromiso universitario, 
y la extensión universitaria pase a formar parte relevante de los curricu-
lums, se incorpore a trayectos educativos formales y se convierta en una 
herramienta para la distribución social de conocimientos y saberes.  

Entendemos a la extensión universitaria como una herramienta 
para promover el desarrollo social, cultural y productivo de las socie-
dades que, a su vez, posibilita la formación integral de estudiantes uni-
versitarios, no sólo como agentes de desarrollo, sino también como ciu-
dadanos transformadores, democráticos, comprometidos socialmente, 
defensores de la libertad, la justicia, los derechos humanos y la inclusión. 

1 Aprobado por OHCS 4/2016 y reglamentado por RHCS 2/2017.
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La normativa que le da origen explicita los objetivos del Programa 
CSE, los cuales consisten en: profundizar la institucionalización de pro-
yectos de extensión universitaria; fortalecer vínculos entre las funciones 
de enseñanza, de investigación y de extensión; promover la participación 
activa de nuestra comunidad universitaria en el análisis y en la interven-
ción en problemáticas sociales, poniendo de manifiesto los valores de 
una universidad crítica, solidaria, transformadora y comprometida con 
la realidad de la sociedad en la que se desenvuelve; incentivar el compro-
miso de los docentes y las cátedras, a participar en el diseño de proyectos 
que ayuden a dotar a los estudiantes de metodologías de abordaje inter-
disciplinario de problemáticas de relevancia o interés social; y garantizar 
las condiciones legales, estructurales y operativas.

Si bien la extensión universitaria da cuenta de muchos años de exis-
tencia en la UNC, su institucionalización a través de un programa espe-
cífico gestionado desde el área central, constituye una novedad. En este 
sentido, resulta relevante rescatar las reflexiones de Menéndez cuando 
expresa que:

(...) al momento de plantearse la búsqueda de un mayor grado de ins-
titucionalización de la extensión, se requiere realizar todo un recorrido 
institucional que parte de la definición de principios y valores acerca 
de la educación en general y de la universidad en particular, así como 
del enfoque teórico conceptual respecto de esta función sustantiva de-
nominada extensión universitaria. Pero además de ello se requiere que 
esta función esencial se encuentre incorporada institucionalmente no 
sólo en el Estatuto de cada universidad sino también en sus planes de 
desarrollo institucional y en sus diferentes reglamentaciones. Luego, en 
este camino de consolidación 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 instru-
mentos de gestión que permitan identificar las asignaciones de recursos, 
la definición de las prácticas institucionales y la reflexión crítica de las 
mismas. (Menéndez, 2013, pp. 83-84).
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Es así que el Programa CSE inicia su puesta en marcha en 2017, 
como una de las líneas de trabajo definidas por la gestión, con acuerdo 
de todas las unidades académicas, en el camino de generalizar e instituir el 
fortalecimiento de la extensión universitaria, promoviendo el compromi-
so y participación específica del conjunto de estudiantes de la UNC,  en el 
abordaje de múltiples problemáticas que atraviesan la realidad social. 

Para dar origen a CSE, se realizó una planificación inicial en base a 
pilares y principios definidos y enmarcados en los Objetivos de Desarro-
llo Sostenibles, en particular el N° 4, N° 10 y Nº 17. 

Se partió de entender a CSE como un sistema integral desde una 
acepción básica, en la que los tres pilares de trabajo consistieron en de-
finir su estructura, presupuesto; procesos administrativos y de gestión; 
estrategia política y comunicacional.  

Por otro lado, los principios que guiaron la planificación del siste-
ma  fueron la digitalización de todos los procesos, de productos y resul-
tados; un sistema abierto, que permita la construcción colaborativa, y la 
espiralización del conocimiento; la integralidad, capacidad del sistema de 
resolver en sí mismo y en un único lugar los requerimientos de la norma-
tiva y su reglamentación; la unicidad, para permitir dotar al sistema de 
orden y transparencia; y la sistematización,  organicidad y sinergia de la 
información y de los procesos.

Un punto de gran importancia fue definir la estrategia de sustenta-
bilidad. En este sentido se precisaron productos a lograr con el propósito 
de dotar al sistema de CSE de estabilidad en el mediano y largo plazo, y de 
escalabilidad del Programa, atendiendo a la magnitud de la UNC.  Los 
productos consistieron en la creación de un Banco de Organizaciones; 
la creación de un Mapa Georeferencial CSE de proyectos y organizacio-
nes; la creación de un Reservorio Digital Abierto CSE de Extensión; la 
Promoción de la Curricularización de la Extensión, a través de proyectos 
de CSE realizados dentro de cátedras; la Jerarquización y difusión de la 
Extensión, y el acceso público a la información.
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Asimismo, desde su creación hasta la actualidad, se definieron indi-
cadores y metas anuales que apuntan a la consecución de estos productos 
y que se constituyen como objetivos y acciones estratégicas de largo plazo.

Conclusiones:
Desde su creación se ha logrado un significativo avance en los obje-

tivos y metas propuestas por el Programa CSE. 
El punto central fue la creación del Gestor Web, sistema informáti-

co que permitió la gestión de CSE y en el cual radica la principal fortaleza 
de su rápida implementación. Se logró centralizar la gestión de los proce-
sos administrativos, permitió sistematizar la información de manera tal 
que, actualmente, se cuentan con datos de todos los participantes invo-
lucrados en los proyectos de extensión que acreditan CSE; e interactúa 
con otros sistemas, como por ejemplo Guaraní.

Es importante mencionar que, a través del Gestor Web, se certifican 
todos los roles involucrados, incluyendo a las organizaciones contraparte 
y a los actores extrauniversitarios.

Con la implementación del programa se avanzó considerablemente 
en promover la generación de proyectos de extensión desde todas las uni-
dades académicas de la UNC, lo que significó un aumento de actores uni-
versitarios y extrauniversitarios participantes, quienes definen problemáti-
cas de intervención, objetivos de sus prácticas,  estrategias de intervención, 
en un territorio específico con un entramado de relaciones particulares.

Esto se evidencia en que, hasta abril de 2023, se han   abierto 67 
convocatorias en las que se registraron 542 proyectos en el Sistema Ges-
tor Web CSE, de los cuales 480 se encuentran finalizados y acreditados, 
representando un incremento considerable desde 2018, año en que en 
la primera convocatoria se acreditó un único proyecto. Estos proyectos 
representan un total de 835.000 horas destinadas a acciones socialmente 
relevantes, de las cuales 596.000 horas corresponden a la participación 
de estudiantes en territorio y 261.600 horas de equipos formados por 
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docentes, no docentes, graduados y actores extrauniversitarios. A estos 
proyectos se vincularon 371 organizaciones, de las cuales la mayoría rei-
teró su participación en varias oportunidades. 
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Resumen ampliado:
El presente resumen intenta poner en discusión las relaciones y ten-

siones entre extensión e investigación, así como comentar el proceso de 
investigación que inicia y acerca a ambas funciones en un proyecto deno-
minado “Intersecciones y tensiones entre género y procesos formativos 
en extensión crítica. Exploraciones de la praxis extensionista en la FFyH”.  

La investigación en extensión es un área de vacancia en el escenario 
investigativo local. Nos referimos al cruce entre investigación y extensión 
universitaria, ya que advertimos la escasez de proyectos de investigación 
que tengan a la función extensionista como su objeto de estudio (Cano, 
2015). Teniendo presente lo antedicho, las autoras de este resumen han 
presentando, junto con un equipo de docentes, egresades y no docentes, 
un proyecto de investigación a la convocatoria SECyT 2023 con el fin de 
indagar en algunas características que adquiere la praxis extensionista en 
la Facultad de Filosofía y Humanidades (en adelante FFyH), en particu-
lar las que podríamos sintetizar ayudadas por las siguientes preguntas: 
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¿De qué modo específico se presenta en la FFyH el llamado “carácter 
feminizado” de la extensión, condición que ha sido identificada por es-
tudios recientes en otros contextos nacionales? ¿Cómo se traduce dicha 
feminización en rasgos metodológicos que le dan forma a un modo de 
desarrollar prácticas extensionistas en la FFyH? ¿Cómo este modo es-
pecífico de hacer extensión es parte del proceso formativo que enseña a 
otrxs -noveles- cómo se hace extensión en “filo”?

La extensión, función universitaria históricamente desjerarquizada 
en relación a la docencia y a la investigación, ha tenido un fuerte impul-
so en los últimos veinte años en la región en general y en nuestro país 
en particular. Esta jerarquización se ha dado tanto en términos políti-
cos (por ejemplo, la creación en 2008 de la Red Nacional de Extensión 
Universitaria del CIN) como de consolidación del campo discursivo y 
en sus prácticas (Castro, 2015), y puede reconocerse en la proliferación 
de producciones teóricas y espacios de discusión que regularmente las 
universidades públicas sostienen para encontrarse y repensar las prácticas 
extensionistas, así como incluso en partidas presupuestarias específicas 
del estado nacional con el fin de apoyar la función extensionista en las 
universidades (Resolución SPU N°73/ 2021 y N°162/2022). 

En el ámbito de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) 
son pocos los antecedentes que relacionen la función extensionista con la 
investigación: en primer lugar podemos mencionar la investigación ins-
crita en el Centro de Investigaciones de la FFyH (Resolución CIFFyH 
N°1/2014) denominada “La evaluación en proyectos de extensión en las 
Universidades Públicas de Argentina, Brasil y Uruguay. Escenarios actua-
les y desafíos en la construcción del conocimiento”. En segundo lugar, es 
posible rastrear dos trabajos de investigación que recuperan las experien-
cias y discusiones extensionistas de la FFyH: se trata de la tesis de Maestría 
en Pedagogía denominada “Entornos virtuales en la extensión universi-
taria. Un estudio de caso, los Programas de capacitación extensionista de 
la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de 
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Córdoba” de la Mgter. Gabriela Giordanengo (2014), y la tesis de Maes-
tría en Antropología titulada “Construcciones comunes. Una etnografía 
con personas privadas de libertad y universitarixs en la Cooperativa En-
trelazando Nuestras Costuras”, de la Mgter. Flavia Romero (2022). 

En el marco de los procesos de jerarquización y de consolidación que 
venimos refiriendo, la extensión se ha alejado progresivamente de aquella 
concepción de una función que implicaba un “mero hacer”, para cons-
tituirse en un campo de estudio y discursivo que contribuye a pensarla 
teórica, metodológica y políticamente. Este crecimiento ha posibilitado 
cimentar un modo de comprender la praxis extensionista como construc-
ción de conocimiento en y desde experiencias situadas en el marco de la 
extensión crítica (véase Medina y Tommasino, 2018; Cano, 2015; Erre-
guerena, Nieto y Tommasino 2020; Tommasino y Hegedüs, 2006).  

En ese campo de reflexión,  recuperando vastos procesos protagoniza-
dos por mujeres en el ámbito de las universidades y afectadas por los alcan-
ces de la masificación de los feminismos hacia 2015, nuevas preguntas resue-
nan en los procesos de jerarquización que hemos repuesto, y entre ellas nos 
interesa detenernos en las que ponen su atención en los modos en los que la 
extensión resulta interpelada en términos de género, sexualidades y feminis-
mos (Mattio y Pereyra, 2020), en las preguntas por los compromisos, alian-
zas y complicidades que existen, son posibles y deseables entre la extensión 
crítica y las problemáticas relacionadas con el género y feminismos.

Son los últimos tres años los que han visto aparecer de manera regu-
lar materiales que han puesto en evidencia la necesidad de pensar el hacer 
extensionista junto a preocupaciones propias de los estudios de género, las 
producciones y perspectivas feministas. Erreguerena, Nieto y Tommasino 
(2020) identificaban entre las matrices conceptuales que dan cuerpo a la ex-
tensión crítica al movimiento feminista en su radicalidad y como clave para  
leer los conflictos en los diversos territorios. Coincidiendo temporalmente 
Colacci y Filippi (2020) interpelaban con su afirmación/provocación sobre 
la necesariedad de la condición feminista para que la extensión crítica siga 



679

siendo crítica. Al mismo tiempo, Mattio y Pereyra (2020) se preguntaban 
por los compromisos   (éticos,   políticos,   estratégicos,   procedimentales)   
que involucra  en  términos  extensionistas  una comprensión feminista de 
los sujetos sociales y de las prácticas de intervención social, y por los efectos 
positivos esperables de la co-construcción de saberes que provienen de la 
práctica extensionista, del movimiento feminista y del campo de la diversi-
dad sexo-genérica. La investigación se inscribe en el marco de esta nutrida 
y reciente producción y desde allí se propone, en un primer momento, ex-
plorar este campo de estudio (la FFyH) a partir de la hipótesis del carácter 
feminizado de la función extensionista (Colacci, Fillipi Villar, Gómez Cas-
trilli (2021); Ridruejo 2021; Valenzuela Tovar, (2021).

A fin de incorporar de manera fundada la hipótesis sobre la femini-
zación de la extensión, hemos realizado algunos acercamientos a materia-
les disponibles en la Secretaría de Extensión de la FFyH. En ese sentido, 
aportamos aquí una pequeña y significativa información: durante 2022 
se desarrollaron diez proyectos de extensión de los que participaron 208 
personas (docentes, estudiantes, egresadxs). De estas, 161 fueron muje-
res (77%) y 47 (23%) varones. 

Frente a la pregunta “¿Qué particularidades adquiere la feminiza-
ción de la extensión en la FFyH?”, nos proponemos en esta investigación 
rastrear, entre otros aspectos, quiénes hacen extensión en la facultad -gé-
neros, cargos, dedicación, condiciones de revista, antigüedad en los car-
gos, etc.-, pero particularmente los modos en los cuales la feminización 
afecta las metodologías de trabajo extensionista y se deja ver, por ejemplo, 
en el modo de enunciar la vinculación y el trabajo territorial con otros 
actores sociales, con términos como “acompañar”, “cuidar”, “sostener”, 
“escuchar”, “contener”, entre otros.

En un intento por reconocer lo que podríamos mencionar como 
“el modo de hacer extensión en la FFyH”, es preciso preguntarse también 
cómo se aprende y cuáles son las estrategias, dinámicas y dispositivos a 
través de los cuales esas huellas se transmiten, construyen o reproducen, 
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produciendo esos “modos” que se naturalizan. Su explicitación resulta 
significativa en tanto estas prácticas definen una forma de ser y actuar en 
y con los territorios. 

Si bien los procesos de curricularización de la extensión son una 
forma institucionalizada de transmitir una praxis extensionista en la 
formación de grado (Rafaghelli, 2016), las prácticas formativas escapan 
mayoritariamente a estas instancias de educación superior dentro del cu-
rriculum, y se han sostenido y reproducido a través de experiencias for-
mativas desarrolladas de modo autodidacta y “artesanal” (en sus méto-
dos y contenidos) (Romero y Pereyra, 2020 y Pereyra y Romero, 2022). 

A diferencia de las discusiones sobre el par dicotómico “educación 
formal/educación no formal”, objetado por la centralidad y anterioridad 
que le brinda a los espacios formales (Sirvent et al, 2006), en extensión 
se reconoce un proceso inverso: lo precedente son las experiencias forma-
tivas y lo más reciente la enseñanza formalizada, que en pocas universi-
dades ha tomado un grado de sistematicidad en el currículum dirigido 
específicamente a estudiantes.

En el caso de las prácticas extensionistas hablamos de procesos forma-
tivos, ya que “es experiencia que está en proceso, que no está consolidada, 
que está constituyéndose en situaciones, aun cuando en esos procesos en-
tren en juego saberes constituidos previamente. Estamos en realidad en el 
terreno de la praxis y de la historia” (Michi, Di Matteo y Vila, 2012, p.31). 

Resulta particularmente significativa la pregunta sobre cómo se 
forma un extensionista y cómo aprende un modo específico de hacer ex-
tensión si comprendemos que hay una vinculación entre la experiencia 
educativa y la subjetividad en construcción. Si las instituciones de edu-
cación superior poseen una responsabilidad en términos ético-político 
sobre la formación de profesionales, el modo en el que aprendemos a 
hacer extensión no puede encontrarse ausente en dicha responsabilidad. 
Tal como plantea Freire (2005) -también una referencia ineludible en 
extensión crítica- resulta imposible escindir lo político y lo pedagógico.
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Resumen ampliado:
En diversas disciplinas científicas, en particular en las Ciencias Na-

turales, las actividades experimentales tienen un papel protagónico, ya 
que permiten relacionar contenidos teóricos con fenómenos que tienen 
lugar en la vida cotidiana. Durante el desarrollo de un experimento o 
de prácticas de laboratorio, estas estrategias didácticas fortalecen el co-
nocimiento disciplinar y también otras habilidades cognitivas, como el 
registro de las observaciones, la realización de preguntas, la elaboración 
de hipótesis y el intercambio de saberes entre los integrantes del equipo; 
actividades que promueven la construcción del conocimiento científi-
co1. Si bien se fortalecen competencias a través de la experimentación, los 
docentes manifiestan que realizan una escasa implementación de activi-
dades experimentales en sus planificaciones debido, entre otras causas, a 
la limitada formación que recibieron como profesorandos respecto del 
diseño de experimentos; lo cual genera temor o inseguridad al momento 
de ejecutar actividades experimentales con sus estudiantes en el laborato-
rio escolar o en el aula.

Durante 2020 y 2021, la crisis sanitaria provocada por la pande-
mia por COVID-19 impactó drásticamente en nuestras estructuras de 
organización social, a nivel local y global. Muchos gobiernos de dife-
rentes países del mundo, la Argentina entre ellos, optaron por el cierre 
de las instalaciones físicas de las instituciones educativas, de primaria 
a universidad, lo que repercutió en el 90% de la población estudiantil 
mundial2. Si bien las instituciones educativas cerraron, las actividades 
académicas continuaron y las tecnologías de la información y comuni-
caciones (TIC) se convirtieron en una herramienta indispensable3. Sin 
embargo, repensar la educación en este contexto ha sido una tarea ardua 
y muchos docentes manifestaron serias dificultades en el abordaje de sus 
clases virtuales o híbridas. 
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Considerando el contexto descrito, se diseñó y ejecutó, durante 
2020 y 2021, el proyecto “Químicamente Conectados” en el marco 
del Programa de Articulación de la Facultad de Ciencias Químicas-
Universidad Nacional de Córdoba (FCQ-UNC) con Escuelas. Este 
proyecto tuvo por objetivo fortalecer la enseñanza de la Ciencias Na-
turales mediante la incorporación de actividades experimentales que 
se pudieran realizar en un laboratorio escolar, aula u hogar, emplean-
do materiales de uso cotidiano y, en consecuencia, estimular vocacio-
nes científicas.  

Para cumplir dicho objetivo, se aprovecharon las facilidades que 
permiten las plataformas virtuales y las modalidades híbridas que se 
comenzaron a visibilizar en mayor medida durante el período de ais-
lamiento sanitario. Se realizaron actividades dentro de dos bloques 
principales: a) talleres de experimentos en modalidad híbrida 
presencial-virtual entre profesores y profesorandos de Nivel 
Inicial y Primario del Instituto Superior de Formación Docen-
te (ISFD) T 9-003 Normal  Superior de San Rafael, Mendoza 
(participación presencial) y científicas y docentes de la FCQ-UNC 
(participación virtual); y b) talleres de experimentos remotos en 
modalidad virtual sincrónica con niños y niñas de Córdoba-
Argentina y Lima-Perú.

Los talleres dirigidos a docentes en formación se desarrollaron 
en modalidad híbrida, ya que los profesorandos se encontraban en el 
laboratorio de la institución (San Rafael, Mendoza), mientras que las 
científicas-docentes encargadas de dictar el taller se encontraban en Cór-
doba. Mediante una videconferencia vía Meet se realizaron de manera 
sincrónica los experimentos en ambos lugares. En la Figura 1 se muestra 
una foto que registra la realización de uno de los talleres; en total se rea-
lizaron seis encuentros. 
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Figura 1: Registro fotográfico durante el desarrollo de un taller de experimentos. En primer plano se obser-
van estudiantes del profesorado de nivel primario realizando actividades experimentales acompañadas por 
su profesora (San Rafael, Mendoza); mientras que, en el fondo de la imagen, se observa la proyección del 
encuentro virtual sincrónico con las científicas-docentes que guiaron el taller desde Córdoba.

Por otra parte, los talleres con niños y niñas de Córdoba-Argentina 
y Lima-Perú, también se realizaron de manera sincrónica utilizando las 
plataformas Zoom o Meet. Estos talleres realizados en 2020 y 2021 tras-
pasaron las fronteras nacionales y permitieron una interacción dinámica 
y participativa entre docentes/profesorandos de Córdoba/Mendoza-
Argentina y niños/as (6-11 años) de Lima-Perú, con fuerte acompaña-
miento por parte de sus padres/tutores. Los talleres de experimentos 
alcanzaron un total de 30 encuentros y se llevaron a cabo con participa-
ción voluntaria. En cada encuentro se presentó algún tema específico, 
utilizando un soporte multimedial, y un experimento remoto, alusivo 
a dicha temática, plausible de ser realizado por los niños/as. Los expe-
rimentos involucraban materiales de uso cotidiano y, en algunos casos, 
se utilizaron también laboratorios/simuladores virtuales. Se emplearon 
redes sociales para la difusión de los talleres y, previo a al primer taller, se 
creó un grupo de WhatsApp con los padres/tutores de los participantes 
a fin de contar con su consentimiento para el desarrollo de los talleres e 
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informarles sobre los materiales necesarios para cada encuentro. A su vez, 
algunos docentes del primario que tomaron conocimiento respecto de 
esta propuesta decidieron participar junto con sus estudiantes.

En la Figura 2 se muestra una recopilación de imágenes en donde 
se observa el diseño y contenido de la lista de materiales para un deter-
minado taller y a los niños y niñas en sus hogares y escuela realizando 
uno de los talleres. 

Figura 2: Talleres de experimentos con niños y niñas de Perú y Argentina. A la izquierda se muestra el 
diseño y contenido para la difusión de los materiales necesarios a utilizar durante un determinado taller. A 
la derecha, en la parte superior se muestran registros fotográficos obtenidos por padres/tutores de niñas 
realizando experimentos, mientras que las imágenes de la parte inferior corresponden al registro fotográfico 
realizado por una de las docentes del 6° grado de una escuela del interior de la Provincia de Córdoba, quien 
se conectó con sus estudiantes para participar del taller. 

Las actividades experimentales desarrolladas tanto en los talleres 
con futuros docentes como con los niños y niñas consistieron en la reali-
zación de experimentos que permitieron explorar diferentes contenidos 
de Ciencias Naturales, en particular de Química, como algunos fenó-
menos fisicoquímicos, sistemas materiales, cuidado de la salud y del me-
dio ambiente y, especialmente, se trabajó sobre las diferentes actividades 
que forman parte de la construcción del conocimiento científico. En to-
dos los talleres experimentales se utilizaron elementos de uso cotidiano 
como arroz, huevo, iodopovidona, azúcar, colorantes comestibles, papel, 
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aceite, agua, jabón, verduras, entre otros; los cuales fueron selecciona-
dos por su seguridad y accesibilidad que permiten su utilización tanto 
en el laboratorio escolar como en el aula u hogares. Además, el uso de 
materiales cotidianos demuestra que la realización de un experimento 
no implica necesariamente el uso de un reactivo costoso o peligroso, sino 
que, mediante materiales que forman parte de algunas actividades dia-
rias, se puede poner en práctica una determinada temática que permite 
promover la construcción del conocimiento científico a través de la expe-
rimentación. Esto, además, permite enfatizar cómo la ciencia nos rodea y 
atraviesa, y está presente en muchas actividades de nuestra vida.

Para obtener información que nos permitiera valorar la potenciali-
dad y alcance de los talleres, a modo de evaluación del proyecto, se reali-
zaron encuestas a todos los participantes. Los resultados mostraron que 
los talleres con docentes tuvieron un impacto positivo en los profesoran-
dos. Resaltaron que la familiaridad entre quien lleva adelante el experi-
mento y los elementos de trabajo (que son de uso cotidiano) fortalece la 
autonomía en el desarrollo de las actividades experimentales. Todos los 
participantes argumentaron que incluirían las actividades presentadas en 
sus futuras planificaciones y que, a partir de estos experimentos, podrían 
diseñar e implementar nuevas actividades. Además, expresaron que, lue-
go de los talleres, se sentían más seguros y que les había ayudado a “per-
der el miedo”, lo que propiciaría un mejor escenario para la realización 
de actividades experimentales con sus respectivos futuros estudiantes.

Los niños y niñas que participaron de los talleres indicaron que la 
familiaridad de los materiales utilizados, así como la información brinda-
da para la realización de los experimentos, había permitido experimentar 
con autonomía, registrar lo observado durante el experimento y com-
prender lo realizado. Es importante resaltar que los padres/tutores de los 
participantes, así como las docentes del primario involucradas apoyaron 
esta propuesta, ayudando en lo necesario para el adecuado desarrollo de 
los talleres con los niños y niñas. 
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Este proyecto enfatizó la importancia de las actividades experimen-
tales para la enseñanza de las Ciencias Naturales y, además, brindó herra-
mientas para la ejecución de experimentos que no demandan materiales 
costosos y que, por su versatilidad, pueden realizarse en un laboratorio 
escolar, aula u hogares. Asimismo, el potencial de las herramientas tec-
nológicas permitió conectar lugares distantes de manera sincrónica, ha-
bilitando otros espacios para la enseñanza de las Ciencias y propiciando 
un entorno colaborativo que superó las fronteras y facilitó la interacción 
en virtud de estimular vocaciones científicas y mantener el interés por las 
Ciencias, aún en un contexto sanitario complejo como el vivido durante 
la pandemia. 
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Resumen ampliado:
No es casual que el programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) esté anclado en la Secretaría de Extensión de la Universidad Na-
cional de Córdoba.

De los cuatro ejes en los que se aborda el trabajo de la Agenda 2030 
en las Universidades (educación, investigación, gobernanza interna y li-
derazgo social), este último, vinculado a la extensión, es que  se resalta y a 
partir del cual se quieren abordar los otros tres.

Los compromisos asumidos por la UNC están vinculados a 
que el conocimiento y la acción universitaria deben relacionarse a los 
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ODS, lo que significa reafirmar el trabajo con el desarrollo en todas 
sus dimensiones: equidad social; responsabilidad sobre el cuidado del 
medio ambiente y crecimiento económico: es decir, la sostenibilidad 
en todas sus dimensiones. 

En ese marco, el programa de seguimiento de Objetivos de Desarro-
llo Sostenible trabaja en dos ejes de acción. En primer lugar, sistematiza 
los datos de trabajo con los ODS entre los programas de la Secretaría de 
Extensión, sensibilizando y construyendo indicadores pertinentes (con 
una expansión de ese trabajo al resto de la Universidad) y, en segundo 
lugar, promoviendo el conocimiento y apropiación de los ODS a otras 
organizaciones vinculadas a los ODS.

OBJETIVOS
• Sensibilizar sobre el rol de las diferentes áreas de la Universidad 

en cuanto al cumplimiento de la Agenda 2030.
• Monitorear y medir el cumplimiento de la Agenda por parte de 

las áreas de la UNC (incluyendo Secretarias del área central y 
unidades académicas).

• Comunicar lo que se hace y rankear internacionalmente.
• Vincular a la Universidad con otros actores de la sociedad (a 

través del Programa Aliados).

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Las universidades tienen un papel fundamental para lograr el cum-

plimiento de los ODS: producen y divulgan conocimiento relevante, 
contribuyen al desarrollo e impulsan la innovación en todos los niveles.

En este marco, la Universidad Nacional de Córdoba durante la 
Conferencia Regional de Educación Superior (CRES), en la Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) y el Congreso 
iberoamericano de Universidades Públicas (CIUP), tomó el compro-
miso de contribuir a la divulgación de los ODS y a la elaboración de 
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instrumentos para el seguimiento, verificación, información y comuni-
cación de la integración estratégica de los mismos. La Secretaría de Ex-
tensión asume de esta forma, un conjunto de procedimientos, metodo-
logías y herramientas para el monitoreo de las acciones de los programas 
y proyectos que permiten dar cuenta de su pertinencia, alcances, impac-
to y localización.

La UNC realiza, a través de sus diferentes dependencias y unidades 
académicas, acciones de claro relacionamiento, pertinencia e impacto 
con los ODS. El programa de Seguimiento de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ha recabado esta información desde su creación en 2019 y vie-
ne fortaleciendo el proceso de sistematización de la misma con el gran 
desafío de abarcar una Universidad de las características de la UNC con 
15 facultades, más de 178 mil estudiantes y más de 10 mil docentes. (So-
bre La UNC, n.d.)

La Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de UN, redactó 
la Guía para la aplicación de los ODS en las universidades (Edu-
cation for Sustainable Development Goals: Learning Objectives, 2017) 
con el propósito de empezar a trabajar los ODS en las universidades. La 
UNC trabaja bajo los cuatro ejes de acción que se propone: Educación y 
aprendizaje; Investigación; Gobernanza institucional, prácticas y cultura 
de la Universidad; Liderazgo social. 

METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
La metodología utilizada fue cambiando y complejizando a lo largo 

de los años, principalmente porque comenzó siendo un trabajo circuns-
crito a la Secretaría de Extensión y se amplió a toda la Universidad.

Además, en los primeros años se trabajó principalmente al interior 
de la organización y luego se logró llegar a otros actores de la comunidad 
(sector privado, otras universidades, organizaciones internacionales, etc).

Es por eso que decidimos organizar esta descripción cronológi-
camente.
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2020
Se desarrollaron cinco encuentros de formación e intercambio 

con miembros de la SEU, a los efectos de comenzar el trabajo de sensibili-
zación y apropiación de la Agenda 2030 y los ODS, identificando la per-
tinencia e impacto de las acciones de los programas en relación a los mis-
mos, las metas adoptadas y adaptadas por la Argentina, dando inicio a la 
identificación de indicadores propios en el interior de la propia Secretaría. 

A partir de reuniones periódicas con cada programa de la SEU, se 
definieron indicadores que permitieran evidenciar en una primera ins-
tancia el alcance de los mismos, a través de la cantidad de destinatarios, 
acciones, alianzas internas y alianzas externas. 

Se consiguió sistematizar una matriz metodológica que congregaba 
estas dimensiones. De a poco comenzaron a solicitar apoyo otras secreta-
rías del área central.

2021
Se acompañó a través de capacitación y trabajo bilateral a todos los 

funcionarios de la Secretaría de Extensión para el enlace de las acciones 
y adaptación de todos los programas a los ODS. El camino comenzaba a 
ser: pensar acciones en clave ODS e informar.

Se avanzó en repetir el mismo proceso con otras secretarías del área 
central y dependencias de la UNC y se logró medir el cumplimiento de los 
ODS en cada una de ellas utilizando la misma matriz de recogida de datos.

Se comenzaron a realizar capacitaciones y charlas a las unidades aca-
démicas.

Además, se produjeron las primeras acciones de sensibilización y 
difusión en territorio a nivel universitario y en algunas ciudades con las 
que se vincula la Secretaria.

Se participó en el Times Higher Education (THE) para medir el 
trabajo de los ODS en la UNC.
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2022 
Se diseñó y desarrolló el sitio web de Objetivos de Desarrollo Soste-

nible en la página oficial de la SEU, desde el que se comparten las activi-
dades del programa, se difunden los datos de cada uno de los programas 
de la Secretaría en relación al cumplimiento de los ODS y se divulgan 
materiales de consulta y profundización para el público interesado.

Se creó una herramienta más amigable y sofisticada para la recolec-
ción y procesamiento de datos sobre acciones vinculadas a ODS en la 
Universidad.

Se concluyó la presentación de los datos en un mapa georreferencia-
do e interactivo a los efectos de optimizar las intervenciones, identificar 
las demandas y cualificar el uso de los recursos en relación a las acciones 
realizadas por cada una de las dependencias en relación a la Agenda 2030, 
que presente la información recolectada de manera clara, concisa y acce-
sible para potenciar los alcances, territorialidad y una mayor visibiliza-
ción del trabajo de la UNC en este sentido.

Se lanzó el programa ALIADOS ODS, con el objetivo de avanzar 
en la vinculación de la UNC con ciudades, sector privado, ONG y orga-
nizaciones internacionales.

A través de una Alianza con Mercociudades y la Agencia Uruguaya 
de Cooperación Internacional (AUCI) y la Red Mercociudades se reali-
zó a nivel regional el curso Ciudades al Mundo, para profundizar la sen-
sibilización y conocimiento de la Agenda 2030 por parte de las ciudades. 
Se convocó a funcionarios/as, técnicos/as de los gobiernos locales de la 
región con prioridad para las ciudades pequeñas e intermedias parte de 
Mercociudades junto a ciudades que trabajen con la Universidad de Cór-
doba en alguno de sus programas a participar del “Curso Virtual Ciuda-
des al Mundo: Cooperación Descentralizada y transversalización de la 
Agenda 2030”. El objetivo del curso fue formar a los participantes, desde 
una perspectiva teórico-práctica y multidisciplinaria, para el desarrollo y 
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fortalecimiento de habilidades de gestión, internacionalización, coope-
ración descentralizada y localización de la Agenda 2030.

Se volvió a rankear internacionalmente y sumamos a la red de Uni-
versidades Sostenibles por los Derechos Humanos.

2023
Profundización del proceso tanto interno como externo, perfeccio-

nando los sistemas de monitoreo y las acciones de vinculación externa 
especialmente a través del vínculo con Naciones Unidas y sus agencias 
de cooperación y el futuro encuentro de universidades a nivel nacional 
sobre la Agenda 2030 y la creación de una red de universidades por el 
desarrollo sostenible.

ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO 
• Secretarias del Área Central
• Dependencias UNC
• Unidades académicas
• Secretaria de Politicas Universitarias
• Consejo Nacional de Políticas Sociales de la Nación
• Sector privado
• Mercociudades
• Agencia Uruguaya de Cooperación
• Naciones Unidas
• ONU HABITAT

CONCLUSIONES Y RESULTADOS LOGRADOS 
Los objetivos del programa de seguimiento de ODS se van cum-

pliendo y ampliando de acuerdo a los logros alcanzados.

• Se consiguió adoptar todos los programas de la Secretaría de 
Extensión a los ODS.
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• Se avanzó en el monitoreo y medición de la SEU y otras secre-
tarías del área central.

• Se inició el proceso con un instrumento mejorado a nivel uni-
dades académicas.

• Se visualizan los resultados en un mapa de georeferenciación 
de la UNC.

• La UNC rankea internacionalmente mejorando su performan-
ce año a año.

• Se realizan acciones de vinculación y de extensión que llegan a 
ciudades de la provincia, la región y el mundo.

• Se participa en proyectos con otros actores del territorio extra 
universitarios.
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Resumen ampliado:
En el presente trabajo se mostraran primeras reflexiones acerca del 

proyecto extensionista titulado “Reconociendo y construyendo espa-
cios de encuentro entre mujeres: diversidad corporal, géneros, sexua-
lidades y aporte de los feminismos”, el cual se formuló a partir de una 
demanda co-construida en terreno con mujeres que asisten al Centro 
Vecinal de Barrio Deán Funes, ubicado al sureste de la ciudad de Cór-
doba. En este territorio, desde hace años se vienen desarrollando acti-
vidades de extensión relacionadas con problemáticas de violencias de 
género y gordo-odio, abordado desde talleres literarios. A partir de esta 
experiencia, nuestras interlocutoras plantearon la necesidad de contar 
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con un espacio de encuentro entre mujeres, construido desde la con-
fianza y el cuidado colectivo. Por lo que el objetivo de este proyecto es 
reconocer y construir espacios de encuentro entre mujeres que permi-
tan la problematización, reflexión y producción colectiva sobre la diver-
sidad corporal, de géneros y sexualidades.

En relación a lo anterior partimos de comprender la perspecti-
va de género, en tanto producción de las teorías feministas, desde una 
mirada que nos permita entender la realidad desde la discusión de la 
división sexual del trabajo; el sistema sexo-genero; el cuerpo y las sexua-
lidades; y el rol del Estado, la Iglesia, la familia, la escuela, entre otros, 
en las relaciones de desigualdad social; como también una crítica al 
falocentrismo en la producción de conocimiento (Gross, 1995). En-
tendiendo que el género es producto de la heteronormatividad en tan-
to régimen político (Butler, 2007). En este sentido, el género es cons-
truido a partir de una repetición de actos, que son contextualmente 
situados y se encuentran en unión con otros marcadores sociales de 
las diferencias. Quienes se apartan de los pretendidos senderos de la 
rectitud del género pueden ser sometidxs a sanciones y castigos, en 
particular las mujeres dentro de nuestras sociedades heteropatriarcales 
(Fernández, 2009; Segato, 2016). Del mismo modo, se cree necesario 
problematizar la noción de sexualidad desde Vance (1989), quien sos-
tiene que esta tiene como principal característica la complejidad por 
sus múltiples significados, sensaciones y conexiones, entendiendo que 
sobre las sexualidades también juegan un papel importante aquellos 
mandatos establecidos de género. Así, el sexo no es solo un hecho na-
tural, ya que si esto fuera así se podría esperar una gran uniformidad 
entre las diversas culturas.

Por otra parte, buscamos pensar en los cuerpos como uno de esos 
marcadores entrecruzados con el género y la sexualidad. En tanto sopor-
te de experiencias con el mundo, las corporalidades surgen como cons-
tructos polisémicos imbricados por diversos símbolos y materialidades 
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(Le Breton, 2010). Lo que nos (pre)ocupa en este proyecto es indagar 
sobre los discursos y prácticas que jerarquizan determinados cuerpos 
como normales, mientras que despliegan otros cuerpos como seres ab-
yectos (Butler, 2010).

Las temáticas antes planteadas son los ejes de trabajo sobre los que 
buscamos reflexionar en el marco de talleres participativos como espacios 
de encuentro, donde “participar del grupo de mujeres, supone un hacer 
con otras, donde se van tejiendo relaciones e intercambios, tensiones, 
conflictos, jerarquías y complicidades entre unas y otras” (Buffa, 2018, 
p. 31), lo que otorgaría un carácter liberador. Los talleres como herra-
mientas que nos permitan trabajar con y entre mujeres que asisten al cen-
tro vecinal suponen trabajar desde lo que Risle y Ares (2013) expresan 
sobre la construcción de relatos territoriales. Los mismos requieren de 
mecanismos que posibiliten la participación y la reflexión desde miradas 
diagnósticas, en tanto recursos de obtención y presentación de la infor-
mación, además de socializar aquello que permanecía oculto (Lafuente 
y Horrillo, 2019).

Tomando lo anterior en consideración, se busca profundizar cono-
cimientos situados que habiliten problematizar los cruces entre diversi-
dad corporal, géneros y sexualidades, sumados a posibles emergentes que 
surjan en la comunidad. Como punto de partida abordamos la construc-
ción de cartografías que permitan reconocer otros espacios de encuentro 
entre mujeres que se dan en el barrio; a partir de la reflexión en torno a 
las experiencias subjetivas desde una perspectiva de género y diversidad 
corporal, que permita ver las implicancias corporales y afectivas de ro-
les y mandatos sociales establecidos, a través de la elaboración de corpo-
grafías. Buscamos pensar en los cuerpos como uno de esos marcadores 
entrecruzados con el género y la sexualidad. Es así que se están llevando 
adelante talleres como espacios de encuentro y escucha entre mujeres 
para la  problematización, reflexión y producción colectiva desde enero 
a diciembre de 2023.
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Este proyecto prevé propiciar una dialéctica entre los conocimien-
tos de la comunidad, los saberes adquiridos en la universidad (quehace-
res extensionistas) y los aportes de los feminismos. Consideramos que la 
construcción de redes de trabajo es de vital importancia en la labor exten-
sionista-territorial, ya que se hace cuerpo al vincularnos en el territorio 
como un pilar fundamental en el encuentro con otrxs. Entendemos así 
el territorio no solo como un espacio geográfico, sino también simbólico 
construido en interacciones significativas.

El proyecto extensionista apunta a la confección de estrategias y 
recursos que faciliten la coadyuvancia de espacios de encuentro entre 
mujeres para la reflexión y el desarrollo cultural desde diferentes lengua-
jes artísticos.  Al mismo tiempo, sostenemos la importancia de impulsar 
puntos de encuentros que fortalezcan las redes de cuidados comunita-
rios y el trabajo colectivo entre mujeres, construyendo puentes que in-
terconectan historias tanto personales como sociales (Garrido y Tamag-
nini, 2015). Entendiendo que los sentidos particulares de la extensión 
se ponen de manifiesto cuando co-extensionamos, cuando habilitamos 
sentires, pensares y haceres que nos permitan ampliar los horizontes del 
trabajo comunitario.

Actualmente se está trabajando con agentes comunitarixs y mujeres 
del barrio Deán Funes y aledaños, en la problematización y reflexión de 
las temáticas a abordar a partir de la construcción de talleres como espa-
cios de encuentro y escucha que nos permiten cartografiar el territorio 
-mapeando otros espacios de encuentro entre mujeres-, de y desde las 
experiencias subjetivas. Además, se lleva adelante la implementación de 
actividades que posibiliten el intercambio a partir del diálogo horizon-
tal entre agentes comunitarixs y equipo extensionista desde diferentes 
lenguajes artísticos/creativos. Por último tendrá lugar una instancia de 
producción e intervención colectiva. Esperando que esta experiencia sea 
un puntapié que nos permita continuar trabajando colaborativamente 
con la comunidad. 
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Resumen ampliado:
Las enfermedades crónicas no transmisibles en la Argentina, según 

la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2019, producen el 
73,4% de las muertes en el país. Los datos oficiales arrojan que casi el 45% 
de la población realiza insuficiente o ninguna actividad física, el 60% de 
las personas tiene sobrepeso u obesidad, la prevalencia de hipertensión 
arterial ronda el 34,6%, la prevalencia de colesterol elevado está en el 
28,9% y la glicemia elevada en el 12,7% (MNSAL, 2019).

 En este sentido, en torno a esta problemática, en 2019 la Univer-
sidad del Gran Rosario (UGR) en conjunto con el Ministerio de Salud 
de la Provincia de Santa Fe y sustentado por la ayuda económica recibida 

SALUD DIGITAL Y ACTIVIDAD FÍSICA”, LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ATR 
Y SALUD MÓVIL APP EN LA UNIVERSIDAD 
DEL GRAN ROSARIO



703

por la Fundación Mapfre de España, implementó un programa de entre-
namiento en el primer nivel de atención de la salud “Programa ATR”, 
en el contexto de diferentes barrios periféricos de la ciudad de Rosario 
atravesados por limitaciones socioeconómicas para acceder a este tipo de 
intervenciones con el objetivo de aumentar en nivel de actividad física. 
A partir de la implementación de este programa se realizó un estudio 
prospectivo y longitudinal con un enfoque de investigación cuali-cuanti-
tativo, donde se incluyeron personas con ECNT, adscritas a seis Centros 
de Atención Primaria de la Salud. Entre los resultados más relevantes se 
pueden destacar cambios significativos en el consumo máximo de oxíge-
no y composición corporal, principalmente en los casos que presentaron 
mayor cumplimiento. La evolución de los sujetos en las categorías de 
condición física representó un impacto positivo en cuanto a indicadores 
de riesgo cardiovascular y riesgo metabólico, como también los cambios 
en la composición corporal que fueron coincidentes con la impresión 
subjetiva de las participantes. (Gonzalez y colaboradores 2022)

Este antecedente en el contexto del aislamiento por Covid 19 im-
pulsó a la búsqueda de soluciones que permitan dar continuidad a este 
programa de extensión. En este sentido, a través del apoyo económico 
sustentado por la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción en convocatoria DEMES  (Demandas estratégicas en el marco de la 
emergencia sanitaria 2020) y la UGR fue posible el desarrollo de Salud 
Móvil App, una aplicación Web que se complementa con el Programa 
ATR contribuyendo a la adherencia y al cumplimiento del programa 
a través del registro por auto-gestión de evaluaciones y test funcionales 
así como también la posibilidad de acceder a un plan de entrenamiento 
remoto y recomendaciones de salud. Partiendo del reconocimiento de 
que las intervenciones de salud digital, centradas en el paciente, tienen el 
potencial de ayudar con la carga de las enfermedades crónicas a familiares 
y cuidadores de los usuarios además de ser un complemento importante 
para el seguimiento de la atención (Plans y Ferrer, 2018).
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Este programa actualmente se está llevando a cabo en Rosario y se 
prevé que pueda ser implementado en Santa Fe y en Venado Tuerto, en 
donde la Universidad también tiene sus respectivas sedes. En el progra-
ma participan estudiantes y docentes de la Licenciatura en Kinesiología y 
Fisiatría y estudiantes de la Licenciatura en Actividad Física.

Es de considerar también que en el proceso de implementación de 
Salud Móvil App junto al programa ATR se observa que no todas las 
personas que hacen uso de Salud Móvil App reconocen el potencial de 
esta aplicación- Esto puede deberse al desconocimiento de la aplicación, 
al nivel de acceso a Internet, la elección de Internet con motivos de sa-
lud, las preferencias del uso de aplicativos móviles, el nivel educativo, 
entre otros. En este sentido reconociendo que el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) forman ya parte de la atención 
sanitaria general y del entorno sanitario, contemplar estas herramientas 
desde el punto de vista de los conocimientos y competencias necesarias 
para implicar activamente a las personas resulta fundamental para pro-
mover la salud y proporcionar la atención sanitaria de forma efectiva 
(Delgado y colaboradores).

El modelo de alfabetización digital en salud (e-Health literacy) es, 
en este sentido, un primer paso para la comprensión de cuáles son estas 
habilidades y cómo se relacionan con el uso de las TIC como herramienta 
para la salud (e-Health). A partir de la definición de Health LIteracy del 
Informe del Institute of Medicine del 2004, definen la e-Health Literacy 
o “alfabetización digital en salud” como “la capacidad de buscar, encon-
trar, entender y evaluar la información de salud obtenida de fuentes elec-
trónicas y aplicar los conocimientos adquiridos para abordar o resolver 
un problema de salud” (Norman y Skinner, 2006). La eHealth Literacy 
o alfabetización digital en salud está influida por la forma de presenta-
ción del problema de salud de una persona, sus antecedentes educativos, 
el estado de salud en el momento del encuentro mediante los recursos 
de salud digital, la motivación para la búsqueda de la información y las 
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tecnologías utilizadas. Como otros tipos de alfabetización, la alfabetiza-
ción digital en salud no es estática; más bien es una habilidad orientada al 
proceso, que evoluciona con el tiempo a medida que las nuevas tecnolo-
gías son introducidas y cambia el contexto personal, social y ambiental. 
Su objetivo también se orienta en capacitar a los individuos y permitirles 
participar plenamente en la toma de decisiones informadas de salud me-
diante los recursos de la salud digital (Collins 2012; Moreira, 2014)

En relación a esto último, se considera además importante para el 
proceso de implementación de Salud Móvil App reconocer no sólo el 
proceso de alfabetización digital, sino también en este sentido cuál es la 
experiencia que los usuarios tienen con la aplicación, ya que la interac-
ción con el producto, no sólo permite conocer mejor a los usuarios que 
participan del programa, sino considerar las mejoras técnicas que po-
drían realizarse en la aplicación contribuyendo a mejorar la usabilidad, 
accesibilidad y la satisfacción del usuario. 

En este aspecto, el programa permite que los estudiantes puedan 
incorporar competencias vinculadas a la actividad física y al entrena-
miento, así como también competencias que guardan relación con la 
salud digital como son la alfabetización digital de las poblaciones usua-
rias y el uso de dispositivos móviles para la intervención y el seguimien-
to en salud. Por otra parte, la población que accede a este programa, 
puede beneficiarse en relación con un programa de entrenamiento gra-
tuito y accesible y contar a su vez con la posibilidad de capacitarse en el 
uso de la tecnología. 

Bibliografía:
Collins, S., Currie, L., Bakken, S., Vawdrey, D. K.,  Stone, P.. (2012). Health 

literacy screening instruments for eHealth applications: a systematic re-
view. Journal of biomedical informatics, 45(3), 598–607. https://doi.
org/10.1016/j.jbi.2012.04.001



706

Delgado J., Merino Francisco.,Monte E., Ávila J., Cepeda J. (2020) Com-
petencias digitales clave de los profesionales sanitarios. Educ Méd. (21) 
,pp. 228-244 https://doi.org/10.1016/j.edumed.2019.02.010.

González R.,Cagnone C., Musuruana M., Sánchez S., Bonifazzi J., Conver-
so G. (2022) Impacto de un programa de entrenamiento intervalado de 
alta intensidad en una población con enfermedades crónicas no trans-
misibles adscrita a Centros de Atención Primaria de la Salud de la ciu-
dad de Rosario. Revista Salud, Educación y Sociedad, (2) pp. 17-28.

Ministerio de Salud de la Nación (2019), Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo, Resumen Ejecutivo, Argentina

Moreira, Manuel. (2014). La alfabetización digital y la formación de la ciu-
dadanía del siglo XXI. Revista Integra Educativa, 7(3), 21-33. 

Norman, C., Skinner, H. A. (2006). eHealth Literacy: Essential Skills for 
Consumer Health in a Networked World. Journal of medical Internet 
research, 8(2), e9. https://doi.org/10.2196/jmir.8.2.e9

Plans, A., Ferrer, M.. (2018). Aplicaciones móviles de salud como herramien-
ta para el tratamiento de pacientes con patologías crónicas: Revisión bi-
bliográfica. Ágora de Enfermería, (22) pp. 174-177



707

EN COMUNIDAD ENCONTRAMOS EL DISFRUTE 
DEL ENCUENTRO

Eje temático:
Derechos, sujetos, diversidad e interdisciplina.

Autor/a, autores/as:
ARMANO, Gema Guadalupe - gema.armano@mi.unc.edu.ar
RAMIREZ RIMAC, Emily Karen - emilyramirezrimac@gmail.com 

Filiación institucional:
Proyecto “Disfrutando Nos Encontramos”, Resolución N° 56/22 
documento GDE RS-2022-00582861-UNC-SEU#AEU, becarias Ramirez 
Rimac Emily Karen y Armano Gema Guadalupe, bajo la dirección de Lic. 
Gamboa Fernandez Mariana, Facultad de Ciencias Sociales.

Palabras claves: 
Mujeres, comunidad, salud.

Resumen ampliado:
La práctica de extensión universitaria que daremos cuenta se for-

muló a los fines de obtener una beca con financiamiento de la Secretaría 
de Extensión Universitaria. El desarrollo de la misma se ubica en el barrio 
Virgen de Fátima, zona sur, a 8,9 km del centro de la ciudad de Córdoba. 
La misma se realiza en vinculación con el Centro Municipal de Salud 
N°79 y el merendero Madre Teresa. Está enmarcada en la Consejería 
de Salud Sexual y (no) Reproductiva de la FCS, sirviendo de proyecto 
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marco para la difusión de información y actividades, asesoramiento y 
acompañamiento.

Como equipo de extensión, nos propusimos por objetivos:  
• Fortalecer los vínculos de las mujeres con el territorio en clave 

de derecho.
• Acompañar y fomentar espacios de disfrute personal de y para 

mujeres.
• Promover la vinculación entre la Universidad y los actores del 

territorio.
• Aportar desde la Universidad el afianzamiento de las redes co-

munitarias entre las mujeres. 
Las finalidades expuestas se basan en que la intervención en territo-

rio implica posicionarnos desde un bagaje teórico que nos permita una 
lectura compleja de la realidad. Entendemos que trabajar desde el campo 
de la salud requiere corrernos de la mirada reduccionista de los procesos 
de salud-enfermedad y posicionarnos desde la “capacidad de lucha por 
cambiar el estado de las cosas” (Ferrandini, 2010, p. 06). Dicha concep-
tualización implica reconocer la importancia de la lucha de los diferen-
tes grupos sociales por mejorar las condiciones de su vida cotidiana. Es 
decir, no implica neutralidad, sino que cada intervención se basa en una 
construcción intersubjetiva que está permeada de una intencionalidad 
política (Ferrandini, 2010).

Este posicionamiento permite una mirada más integral, favorecien-
do el abordaje y respuestas que encaminan a mejorar las condiciones de 
salud, dando cuenta así de las contradicciones que surgen en relación al 
monopolio del saber y del poder. Por ello, se precisa una mirada crítica que 
nos permita repensar las prácticas y saberes, y abordar la realidad desde sus 
múltiples dimensiones, en clave interseccional. Dicho enfoque nos liga a 
tener un reconocimiento de la realidad que nos envuelve donde estamos 
atravesadas por múltiples aristas que condicionan nuestro habitus y repro-
ducen los mandatos de género presentes en nuestra sociedad patriarcal.
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La noción de interseccionalidad “se refiere a la interacción entre el 
género, la raza y otras categorías de diferenciación” (Castellanos y Bau-
cells, 2017, p. 04). La misma fundamenta la diferenciación social en re-
lación a las prácticas sociales, culturales e institucionales y nos otorga un 
lugar determinado en la estructura de clase.

En concordancia con lo anterior expuesto, resulta clave mirar los 
procesos en territorio con perspectiva de género. Así, problematizar en 
los espacios en los cuales intervenimos las diferencias, los mandatos, los 
estereotipos y los cuestionamientos que reciben nuestros cuerpos y com-
portamientos. De esta manera, poniendo en jaque la desigualdad de gé-
nero que nos permite interrogarnos y cuestionar que la reproducción co-
tidiana de la existencia esté a cargo de cuerpos feminizados. Los mismos 
deben afrontar esa carga como un “deber ser” por ser mujeres, renun-
ciando al propio placer, a la realización personal, al ocio, la participación 
social, el cuidado personal (Ménendez Espina, 2017) y al esparcimiento.

Asimismo, tomamos los aportes de los feminismos comunitarios 
desde el punto de vista teórico y desde las intervenciones socio-cultura-
les, puesto que se vuelve imperioso desnaturalizar el carácter jerárquico 
atribuido a la relación entre los géneros. En tanto que mostrar que los 
modelos de ser varón o mujer, así como la heterosexualidad obligatoria, 
son construcciones sociales, determinan lo que cada persona “debe-pue-
de hacer” acorde al lugar que la sociedad le atribuye. Todo esto, acom-
pañado de perspectivas decoloniales que nos invitan a entretejer otras 
miradas en relación a los procesos históricos y actuales y nos movilizan a 
generar procesos de análisis, visibilización y cuestionamiento de la posi-
ción desigual en que se encuentran las mujeres y que se agudizan en los 
territorios populares.

Dentro del amplio campo de la salud, específicamente nos enfoca-
mos en la salud sexual y (no) reproductiva. Es por todo lo sustentado que 
la misma implica pensar en el encuentro con otres, en la sexualidad como 
transversal a toda relación social. En este sentido, pensar la sexualidad 
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como sexistencia, que abarca imaginarios colectivos y constituye nuestra 
identidad, desde antes de nacer. Esta noción abarca más que el sexo, es de-
cir, está influida por factores biológicos, psicológicos, políticos, religiosos, 
espirituales, sociales, económicos y culturales. Es algo que se vive, se expre-
sa y que contiene una mirada desde la complejidad involucrando al género, 
la identidad de género, los roles de género y la orientación sexual. En otras 
palabras, que la salud sexual es amplia y no se agota en la reproducción bio-
lógica que invisibiliza la diversidad sexual, los roles, el erotismo, el placer 
y la intimidad. Tomamos las palabras de Martha Rosemberg al decir que 
“no hay salud reproductiva ni sexualidad responsable sin construcción de 
relaciones de género que respeten la autonomía de las mujeres en sus defi-
niciones y decisiones sexuales y reproductivas” (Feltri, 2006, p. 309).

Cabe destacar, en relación a lo anterior, que este proyecto exten-
sionista está dirigido a las mujeres que habitan en el barrio Virgen de 
Fátima. Esta población destinataria se caracteriza por ser, en mayor me-
dida, mujeres madres, dada la vinculación estrecha que mantienen con 
el merendero. Asimismo, muchas de ellas dedican su labor sólo a tareas 
domésticas y de cuidados, y otras también se encuentran insertas en el 
mercado laboral ligadas a tareas de atención al cliente y trabajo domésti-
co y de cuidado de otres.

Es a partir de las fundamentaciones y aclaraciones precedentes que 
la presente práctica extensionista mantiene como metodología la rea-
lización de encuentros mensuales de y para mujeres, con ejes de inter-
vención que son el resultado de un temario organizado en cada reunión 
conjuntamente con las participantes. Entendemos que la riqueza de la 
metodología de trabajo radica en su flexibilidad frente a las realidades y 
demandas cotidianas. Asimismo, es abierta a las voces, saberes e inquie-
tudes de las mujeres lo que nos permite la diversificación de los objetivos 
y de actividades que enmarcan cada encuentro. 

A su vez, cada reunión de mujeres se fundamenta en un diálogo 
horizontal a través de rondas, posibilitando el encuentro cara a cara entre 
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nosotras y propiciando quiebres en las asimetrías de poder en relación a 
la palabra y los saberes entre mujeres del territorio y becarias. También, 
se mantiene una dinámica que implica el movimiento físico, el juego, la 
expresión y validación de las emociones, como también el intercambio 
de conocimientos y experiencias.

Es importante remarcar el vínculo que se establece con la familia re-
ferente de la comunidad permitiendo la viabilidad de la intervención en 
el territorio; puesto que son quienes llevan a cabo las diversas actividades 
del merendero Madre Teresa, orientadas mayormente a las necesidades 
de las niñeces y adolescencias. En este sentido, la práctica extensionista 
fue clave para el anclaje de un espacio de disfrute para las mujeres con el 
cual no contaba. 

En un principio se organizaron los encuentros en el espacio del 
merendero, pero el análisis de los procesos de intervención nos permitió 
identificar que el lugar físico resultó un obstáculo para la realización del 
objetivo de los procesos. Posteriormente, reorganizamos los encuentros 
en la casa de la referente territorial, como una forma estratégica para que 
las mujeres cuenten con un  espacio propio y exclusivo para sus activida-
des, evitando la interrupción de les hijes, que se encuentran en el meren-
dero realizando diversas actividades propias del espacio. 

De esta forma, el trabajo mancomunado con los diferentes actores 
es clave para lograr un tiempo de disfrute de las mujeres, desligándose 
por un tiempo  de la sobrecarga de tareas de cuidado. Se logra la parti-
cipación de ellas en la toma de decisiones de las diferentes actividades, 
a través de un vínculo de confianza que permite habilitar y escuchar su 
palabra, muchas veces silenciada por el sistema patriarcal.

En este marco, es crucial que las niñeces y adolescencias formen 
parte del proceso, respetando el espacio de las mujeres madres y concien-
tizando el derecho de disfrute inherente a la salud integral. Finalmente, 
resulta clave en los procesos de intervención habilitar estos espacios de 
y para mujeres, que permitan democratizar derechos en los territorios. 
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Visibilizar sus realidades agudizadas propio del contexto actual y favore-
ciendo a que se fortalezcan sus redes de contención y apoyo, y problema-
ticen la importancia del tiempo para su propio disfrute.
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Resumen ampliado: 
Objetivo:
Durante 2022, se desarrollaron actividades con la institución educativa 
Colegio Sagrada Familia con el objetivo de fortalecer el rol de las y los 
educandos como agentes multiplicadores en educación alimentaria 
nutricional y de la escuela en general como ambiente adecuado para el 
ejercicio del derecho a la alimentación.
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Fundamentos teóricos:
Las y los educandos son curiosos por naturaleza, manifiestan un inte-

rés permanente por conocer, aprender mediante actividades lúdicas, para 
luego compartir con sus pares y sus familias. Abordar desde esta perspec-
tiva la alimentación saludable es una estrategia que permite al educando 
adquirir conocimientos a partir del juego pedagógico, generando experien-
cias de aprendizajes gratificantes y motivadoras y, a su vez, se contribuye 
a su desarrollo físico, mental y social y a la prevención de las enfermeda-
des relacionadas con la alimentación (OMS 1998). Desarrollar propuestas 
con estas características en instituciones educativas es una alternativa váli-
da que, cuando se persigue el objetivo de multiplicar mensajes saludables, 
suma al equipo docente, a las familias y al resto de la comunidad educativa. 
Considerando además que los niños y niñas pasan gran parte del tiempo en 
las escuelas, estas se transforman en espacios propicios para intervenciones 
en educación y salud. La institución educativa Colegio Sagrada Familia, 
ubicada en barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, es un espacio que 
permite el desarrollo de encuentros con las particularidades anteriormente 
mencionadas. El trabajo allí se inició en 2016 con diversas actividades ex-
tensionistas y luego en proyectos de extensión acreditados por la Secreta-
ría de Extensión-FCM (RHCD N° 3203/20, 2711/18, 2032/18, 254/17 
y 2055/16). A partir de 2019 por medio del Programa Compromiso Social 
Estudiantil de la Secretaría de Extensión Universitaria-UNC (2019-0143, 
2022-00629, 2023-00853). Los fundamentos que permitieron sostener 
hasta la actualidad un trabajo continuo cimientan en el derecho a la educa-
ción como potenciador del desarrollo de la persona, condición esencial para 
el disfrute de otros derechos (Latapí Sarre, 2009). De la mano del derecho a 
la educación se desprende la educación alimentaria y nutricional, entendida 
como la combinación de estrategias educativas diseñadas para facilitar la 
adopción voluntaria de conductas alimentarias y otros comportamientos 
relacionados con la alimentación y la nutrición propios para la salud y el 
bienestar (FAO 1995; Contento et al., 1995; Boimvaser et al., 2018; Garcia 
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et al., 2020). En sintonía con los conceptos mencionados, las y los educan-
dos, al apropiarse de conocimientos respecto a alimentación saludable para 
consumir en los recreos,  y con un incentivo por parte de los directivos del 
colegio en compartir dichos conocimientos con sus pares a través de dife-
rentes técnicas lúdicas participativas, se transforman en multiplicadores de 
mensajes saludables, tomando un rol activo en la construcción de estrate-
gias que potencian a las y los integrantes de la comunidad educativa.

Estrategias de intervención:
Se realizaron encuentros de trabajo con 56 educandos de 5to gra-

do, utilizándose estrategias propias de los modelos constructivistas en los 
procesos de aprendizaje, que reconocen la complejidad de las representa-
ciones, la capacidad de los mismos para construir conceptos y las diferen-
tes interpretaciones de la realidad, atendiendo a lo que piensan y dicen, 
sin dejar de reconocer los contextos en los que transitan (Rinaudo 2014). 
En este sentido, se partió de un diagnóstico alimentario nutricional del 
grupo en cuestión para, posteriormente, generar instancias educativas 
donde se construyeron conceptos claves sobre alimentación saludable, 
grupos de alimentos, nutrientes, estrategias para su inclusión, estrategias 
para mejorar las opciones disponibles, siempre focalizando en los recreos. 
Las instancias educativas se planificaron con tres momentos pedagógicos 
pertinentes, un inicio a fin de presentarse entre todos los participantes y 
generar clima de confianza, un desarrollo de contenidos con su respectiva 
fijación de contenidos y un cierre con la finalidad de evaluar tanto los con-
ceptos trabajados cómo de la metodología aplicada en los encuentros. Al 
finalizar se solicitó a los estudiantes la creación de un material didáctico 
para poder compartir con sus pares, construcción que fue visada por el 
equipo de trabajo y acompañada por los docentes del colegio.

Con posterioridad a todos los encuentros, los educandos de 5to 
grado ejercieron su rol multiplicador con el resto de los grados de la 
institución educativa, realizando diferentes actividades adaptadas a las 
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edades, trabajando diversos contenidos y diseñando material pertinen-
te tal como afiches, títeres, entre otros. Durante la “Jornada de juegos” 
recorrieron todos los grados, desde sala de 4 y 5 años, hasta 6° grado de 
la institución, multiplicando mensajes de manera simple a 304 alumnos 
con material elaborado por ellos, desarrollando diferentes juegos y en-
tregando souvenirs como premio por participar en los encuentros. La 
iniciativa se acompañó de la docente de grado, realizando reuniones de 
planificación, previas al recorrido por la escuela. Se implementó, además, 
el cuaderno viajero, donde cada familia compartió recetas, costumbres, 
platos preferidos y su gramática culinaria.

Actores involucrados en el proceso:
Participaron 56 alumnos de 5° (de ambas divisiones, en su rol de 

multiplicadores), docente responsable 5to grado Karina Catube, tres 
profesionales integradoras y el equipo de trabajo de la Escuela de Nu-
trición (docentes y estudiantes). En una segunda instancia toda la ins-
titución educativa, desde sala de 4 años hasta 6° grado, un total de 304 
escolares, participó activamente en las jornadas de juegos.

Conclusiones:
Como equipo de trabajo consideramos fundamental el uso del 

juego pedagógico para potenciar la participación del educando, conside-
rándolo sujeto activo en su proceso de aprendizaje, ofreciendo instancias 
atractivas que le permitan desarrollarlo. Reconocemos que el objetivo 
del rol de multiplicador se refuerza o motiva cuando las experiencias de 
aprendizaje van en esta sintonía, las y los educandos construyen y ayudan 
a construir conocimientos y así, a futuro, puedan ejercer una toma de 
decisiones crítica con respecto a sus elecciones alimentarias. Sumamos 
el logro del objetivo del proyecto, que quedó plasmado no sólo en los 
encuentros diseñados para tal fin, sino también en la posterior puesta en 
marcha de las actividades para cada uno de los grados de la institución 
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educativa y en la recepción por parte de los 304 educandos destinatarios; 
las creaciones resultaron originales, adaptadas a diferentes edades, gene-
rando recursos visuales que quedaron disponibles en toda la institución, 
extendiendo así también los mensajes a las familias.
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Resumen ampliado:
Objetivos: 

Según lo establece el Banco Central de la República Argentina 
(BCRA, 2019), resulta necesario disponer de herramientas y habilidades 
financieras todos los individuos, para que puedan hacer frente a los de-
safíos financieros personales y comerciales a los que se enfrentan en un 
contexto cada vez más complejo, y competitivo. 

Este proyecto tiene como objetivo la educación e inclusión finan-
ciera de los estudiantes del sexto año del Instituto Privado Dalmacio 
Vélez Sarsfield, de Justiniano Posse, y del sexto año del Instituto de 

HERRAMIENTAS DIGITALES PARA 
LAS FINANZAS COTIDIANAS
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María Inmaculada, de Las Varillas, ambos de la Provincia de Córdoba, 
a través de la trasmisión de conocimientos específicos en la temática. En 
una primera instancia, durante 2022 se trabajó con los estudiantes del 
quinto año del IPEM 399 “Héroes de Malvinas” de la localidad de Pozo 
del Molle, por lo que el presente constituye una continuación del ante-
rior, buscando como objetivo llegar a la mayor cantidad de escuelas de 
la provincia. Para su implementación, los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de UNC realizarán, junto al equipo del proyec-
to, actividades tendientes a impartir nociones básicas de finanzas a los 
alumnos, como así también el manejo de herramientas digitales para su 
mejor aplicación y entendimiento. Este programa se llevará a cabo bajo 
la modalidad virtual, en colaboración con los docentes de la escuela asig-
nados para tal fin. 

Con este programa se pretende reducir brechas entre los sectores 
económicos más favorecidos y aquellos más vulnerables. La integración 
de todos los hogares y empresas a los servicios financieros constituye un 
paso necesario para lograr sistemas financieros más profundos, transver-
sales y equitativos, que promuevan un mayor crecimiento económico y 
el desarrollo sostenible. 

Fundamentos teóricos
La inclusión financiera es un factor que propicia al menos 7 de los 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por el Banco Mundial, 
por lo que puede constituirse como una herramienta de inclusión que 
ayude a empoderar a los ciudadanos, administrar mejor sus finanzas y 
las de su entorno. La realización de este tipo de iniciativas constituye un 
avance concreto para lograr una mayor inclusión financiera que contri-
buya al desarrollo, la reducción de pobreza e igualdad de oportunidades, 
en línea con el cumplimiento de los ODS N°4, 8 y 10 de manera directa y 
otros tantos de manera indirecta. Entendiendo a la educación financiera 
como el “conjunto de habilidades y conocimientos que permiten a un 
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individuo tomar decisiones informadas sobre los recursos financieros a 
su disposición” (BCRA, 2019), surge la necesidad de que lleguen a todos 
los sectores de la población. Los docentes (y la Universidad Nacional, en 
última instancia) juegan un papel fundamental en el cumplimiento de 
este compromiso social. 

En línea con este objetivo, el Consejo Interuniversitario Nacio-
nal (CIN) ha puesto en marcha una iniciativa para educar en asuntos 
financieros, banca electrónica y utilización de plataformas de home-
banking para la gestión financiera mediante el desarrollo de contenidos 
digitales y audiovisuales. 

A nivel internacional son varios los países que han adoptado estra-
tegias de inclusión financiera y continúan incorporando enfoques di-
gitales para la inclusión. Según un informe del Banco Interamericano 
de Desarrollo denominado “El Microscopio global de 2019, el entorno 
propicio para la inclusión financiera”, una quinta parte de los países in-
cluidos en este programa durante 2019 mejoró su desempeño en el área 
de estrategias de inclusión financiera (BID, 2019). En esa misma línea, el 
BCRA definió como una de sus políticas propender a una mayor inclu-
sión financiera, atendiendo a las oportunidades y desafíos regulatorios 
que brindan los avances tecnológicos, y focalizando especialmente en los 
segmentos más vulnerables de la sociedad y en achicar la brecha de géne-
ro (BCRA, 2019). 

No obstante, la educación financiera permanece como uno de los 
puntos que debe profundizarse y mejorar entre todos los actores de la 
sociedad. Los resultados de la encuesta de capacidades financieras elabo-
rada por el Banco Central de la República Argentina en base a la meto-
dología propuesta por la OCDE es un buen reflejo de lo anterior. Esta 
contempla el nivel de conocimiento, comportamiento y actitud finan-
ciera de los encuestados a lo largo del país. En 2021, el índice de Ca-
pacidad Financiera arrojó un nivel de 14,68 puntos (sobre un máximo 
posible de 21 puntos), observándose importantes diferencias según nivel 
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socioeconómico y nivel educativo de los habitantes, aspecto que revela 
brechas significativas de conocimientos, conductas y actitudes que pue-
den depender de obstáculos que afectan en mayor medida a la población 
que cuenta con menor educación y/o recursos. En la comparativa inter-
nacional, la Argentina se ubica no solo por debajo del promedio de los 
miembros del G20 y de los países de la OCDE, sino también de sus pares 
latinoamericanos como Chile, Perú, México y Brasil, evidenciando un 
nivel relativamente bajo de educación financiera en nuestro país. 

En lo referido al ámbito de la Universidad Nacional de Córdo-
ba, el principal antecedente es el proyecto “Inclusión financiera: incor-
poración de conceptos básicos de finanzas en la población de familias 
de alumnos que cursan el último año de la escuela secundaria”, que 
se desarrolla desde noviembre de 2020 en ambos semestres de cada ci-
clo escolar y del cual se desprende el presente proyecto que se presenta, 
atendiendo a un aspecto particular referido a estudiantes del interior de 
la Provincia de Córdoba. 

Metodología
Este proyecto busca crear un vínculo con estudiantes que cursen 

el anteúltimo año para capacitarlos en conceptos y nociones básicas de 
economía y finanzas saludables. De esta manera, se busca apoyar a los 
estudiantes de colegios secundarios así como a sus familias en el proceso 
de aprendizaje e inclusión en el sistema financiero. 

Para llevarlo a cabo, se realizó un taller de introducción a cada es-
tudiante de la Facultad de Ciencias Económicas que se integró a este 
programa. Dicho espacio permitió unificar conceptos financieros que 
luego serán impartidos a los destinatarios del presente proyecto. Los 
estudiantes, bajo el apoyo y supervisión de los tutores asignados, se-
rán encargados de diagnosticar el nivel de educación financiera de los 
estudiantes de colegios secundarios y de impartir nociones básicas so-
bre economía y finanzas que serán aplicables en su vida diaria. Todas 
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las interacciones con estudiantes de la facultad y, a su vez, con los estu-
diantes de los colegios secundarios se realizarán a través de encuentros 
virtuales mediante la plataforma Zoom, Meet o equivalente y con fluida 
comunicación mediante grupos de WhatsApp. Además, se cuenta con 
el aula virtual moodle, donde se encuentran los contenidos, encuestas y 
foros tendientes a mantener una fluida comunicación entre los tutores 
y los estudiantes de la FCE. 

Estrategias de intervención y actores involucrados en el 
proceso

El equipo de tutores está conformado por licenciados en Adminis-
tración, licenciados en Economía y contadores. Gran parte del equipo 
son docentes de esta casa de estudios, de distintas cátedras vinculadas a 
economía y finanzas, logrando la transversalidad e integración de opi-
niones y formaciones tendientes a enriquecer el acompañamiento de los 
estudiantes en el presente proyecto. Se prevé dentro del equipo contar 
con una profesional de la Psicología para incluir un enfoque interdisci-
plinario a la temática de inclusión financiera. 

Para poder adherir al proyecto de compromiso social, es necesario 
que los estudiantes de la FCE sean regulares de nuestra institución. Po-
drán desarrollar la actividad durante el período lectivo de las escuelas se-
cundarias que sean elegibles. 

Los tutores y los directores de este proyecto llevarán registro de las 
asistencias de los alumnos a los encuentros virtuales y de su desenvol-
vimiento en cada una de las actividades propuestas, para garantizar el 
cumplimiento de la carga horaria prevista para este proyecto de CSE. 
Estos aspectos serán considerados en la construcción de los indicadores 
relevantes y en la evaluación final del proyecto. Al comienzo de la ex-
periencia, y hacia el final del programa, los estudiantes de los colegios 
responderán una encuesta, que será insumo básico para la elaboración de 
indicadores, permitiendo un proceso de mejora continuo a largo plazo. 
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Por otro lado, cada estudiante participante tendrá una guía de trabajo 
donde consta toda la información que necesitan para capacitarse y para 
capacitar a los estudiantes de las escuelas secundarias. Los estudiantes 
también deberán volcar en registros lo actuado y el resultado de las ob-
servaciones registradas, datos que servirán de base para elaborar los indi-
cadores de este proyecto. 

Los destinatarios son los estudiantes del sexto año de Instituto Pri-
vado Dalmacio Vélez Sarsfield, de Justiniano Posse, y del sexto año del 
Instituto de María Inmaculada, de Las Varillas, ambos de la Provincia de 
Córdoba y, por efecto derrame, sus familias y entorno más cercano. Se 
trata de estudiantes que tienen entre 16 y 17 años, por lo que se encuen-
tran próximos a integrarse al ámbito laboral o profesional, y vincularse 
activamente con el dinero. Dado el nivel de conocimientos alcanzado a 
lo largo de su escolarización, se asume que están en condiciones de poder 
comprender conceptos básicos de finanzas y entender el funcionamien-
to de los productos y servicios financieros disponibles, para que puedan 
aplicarlos no solo en sus finanzas personales sino también en los negocios 
o proyectos que emprendan. Al mismo tiempo, se prevé detectar el nivel 
de educación financiera de su entorno más cercano y trasladar el apren-
dizaje que adquiera el alumno hacia el resto de su familia para que pueda 
aplicarlo en su vida diaria, mejorando sus hábitos financieros y su actitud 
hacia el sistema. 

Resultados esperados y conclusiones
Ante el objetivo de contribuir a la incorporación de herramientas 

y competencias financieras para los estudiantes que estén en el último 
año del colegio secundario así como sus familias, esperamos que este pro-
yecto ayude a comprender conceptos básicos de economía y finanzas y 
a desarrollar habilidades y competencias en el empleo de herramientas 
financieras para su vida personal y profesional. 
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Considerando los resultados cualitativos de las ediciones anteriores 
de este proyecto, donde los estudiantes calificaron la experiencia como 
“muy útil”, se espera ampliar el abanico de oportunidades de los par-
ticipantes directos, insertando a la sociedad en redes de inclusión que 
brinden capital social beneficioso a cada familia. Asimismo, se espera que 
este proyecto contribuya a fortalecer vínculos entre tutores, estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Económicas y la comunidad, mediante la in-
teracción de manera virtual, generando así mayor conciencia sobre la 
relevancia de estos temas, como futuros profesionales de Ciencias Eco-
nómicas. También se pretende que los estudiantes de nuestra facultad 
puedan aprovechar esta valiosa experiencia como actores de un cambio 
social dirigido a lograr una mayor inclusión financiera en estudiantes con 
diferentes capacidades económicas/financieras. A través de su colabora-
ción en este proyecto de compromiso social, los estudiantes tienen un 
espacio concreto para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de 
su formación y ayudar a los demás en el proceso. 
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Resumen ampliado:
En esta presentación proponemos analizar desde la perspectiva de 

la intervención o extensión universitaria las prácticas generadas desde la 
Universidad para la escuela secundaria de modo de garantizar la demo-
cratización del conocimiento. Brevemente contaremos acerca de nuestro 
proyecto de elaboración de materiales educativos para enseñar historia 
y otras ciencias sociales, humanas y artes en la escuela, tanto secundaria 
como primaria e incluso pre-escolar.  

El diseño curricular de la Provincia de Córdoba pone entre sus 
metas y para los tres niveles mencionados arriba contenidos que nos 

LA UNIVERSIDAD VA A LA ESCUELA”: TALLER DE 
HISTORIA ORAL Y MEMORIAS PARA ENSEÑAR 
HISTORIA LOCAL Y RECIENTE EN DIFERENTES 
REALIDADES ESCOLARES
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son afines e, incluso, algunos que podemos incorporar a nuestro que-
hacer de investigación y a la metodología con que lo afrontamos y resol-
vemos.  En términos generales, se trata de contenidos de la historia local 
y reciente que habiliten la formación en buenas prácticas ciudadanas, 
lo cual desde nuestro punto de vista implica la escucha, el diálogo, la 
construcción de consensos entre otras cuestiones necesarias para la vida 
social y política moderna.  

Nuestro proyecto: Lo cotidiano se vuelve macro buscaba precisa-
mente recuperar las experiencias de la vida cotidiana para llevarlas al aula 
y trabajarlas de manera interdisciplinar en pos de repensarnos como seres 
que habitamos esta sociedad.

Pasaremos a detallar dos instancias de formación docente y docen-
te/estudiantil que se presentaron como desafíos.

¿Cómo llevar un proyecto de la universidad a la formación 
de docentes del nivel pre- escolar?

En octubre de 2019 nos invitaron a las Jornadas de Formación Do-
cente organizadas por el Ministerio de Ciencias y Tecnología y el Minis-
terio de Educación de la Provincia. Nos propusieron dictar un taller y a 
eso íbamos, cuando a último momento nos aclararon que se trataba de 
docentes de salas de 3, 4 y 5 años. Debimos ajustar la propuesta, dado 
que vimos que tenía una transversalidad con los diseños de otros niveles 
educativos. En el nivel pre-escolar, un eje que recorre los tres años es el del 
cuidado del medioambiente y sus recursos. Al planificar el taller coincidi-
mos que fueran las docentes quienes lo manifestaran e imaginaran cómo 
utilizar algunas de las herramientas que presentamos para su trabajo áu-
lico. El punto de partida fue el trabajo con la historia oral que permitiera 
un diálogo entre generaciones y la comparación de paradigmas.

El modo de resolverlo fue que las docentes llegaron a planear en-
cuentros en el aula entre miembrxs de distintas generaciones como abue-
lxs, tíxs, progenitores y hermanxs para que sus estudiantes de tres, cuatro 
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y cinco años preguntaran cómo les habían enseñado a ellxs las cuestio-
nes medioambientales como el uso del agua, la presencia de árboles y la 
existencia de basura. Se esperaba que las respuestas fueran: el agua como 
recurso renovable, los árboles crecen casi por generación espontánea y 
la basura se tira y va a basurales. Acá emergían los diferentes paradigmas 
aprendidos y practicados en relación al medioambiente, que lxs niñxs 
podían confrontar con sus propias experiencias de aprendizaje que se ba-
saban en un cuidado de los recursos hídricos, de la flora y la fauna y del 
consumo. Cada profesional imaginó diferentes estrategias para resolver 
tanto el diálogo como las actividades de cierre y surgieron actividades 
comunes con docentes de música y plástica para representar los conoci-
mientos en cuestión. Nuestra primera conclusión fue que los aportes de 
nuestros saberes universitarios permitieron la afloración de experiencias 
y su mejoría a partir de lo interdisciplinar, ya que fuimos docentes de 
Historia, Filosofía, Cine y Artes Audiovisuales.

¿Cómo llevar un proyecto de la Universidad a la formación 
de docentes del ciclo superior de la escuela secundaria o 
especialización polimodal?

La segunda experiencia fue en otro territorio: una escuela en zona 
rural, IPEM 341 en la localidad de Manfredi. Allí las docentes nos soli-
citaron trabajar un tema de ESI en el sentido amplio del diseño curricu-
lar y la ley vigente. También solicitaron la incorporación de estudiantes 
de 5to y 6to año al taller. Del equipo asistimos: docente y estudiante de 
Historia, docente de Cine y Artes Audiovisuales y docente de Filosofía.

Dada la temática solicitada proyectamos el corto La pobreza tiene 
nombre de mujer y comenzamos la capacitación. El mayor desafío fue 
superar la situación defensiva de docentes y estudiantes afirmando que 
en su localidad no existían diferencias entre los géneros, lo que les lleva-
ba a rechazar el primer momento del aprendizaje que era reflexionar so-
bre el corto proyectado. Desde el equipo, procedimos con una pregunta 
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estratégica: ¿Qué ejemplos tenemos en Manfredi que nos permitan pen-
sar que no hay discriminación hacia la mujer? Al habilitar el diálogo para 
salir de esa circunstancia que nos rompía lo planificado, nos permitió 
encontrar una arista para proceder a la revisión de los paradigmas sobre 
los cuales armamos nuestra representación de la sociedad. En un mo-
mento alguien dijo: “La profe hippie”. Eso nos permitió volver para re-
visar cómo jerarquizamos, representamos y juzgamos a las personas de 
nuestra comunidad.  Sin ánimo de quebrar ese bloque homogéneo que 
se había puesto a la defensiva, seguimos dialogando para juntxs descubrir 
en qué ámbitos había mujeres y, como es bastante esperable, aún en esa 
población no abundaban. 

Durante el desarrollo del taller algunas estudiantes comenzaron 
a animarse a hablar. Se analizaron las relaciones dentro del hogar y pu-
dieron rastrear su forma de vincularse con los diferentes miembrxs de 
la familia. Lxs estudiantes aportaron también otros logros locales de las 
mujeres que pertenecen al cuerpo de bomberxs voluntarixs y del equipo 
de fútbol que surgieron mucho tiempo atrás teniendo que desafiarse a la 
mirada patriarcal. 

Luego les tocó el turno a las docentes de Cine y de Metodología, ya 
que al año siguiente lxs estudiantes de 5to año debían hacer un trabajo 
final de la materia y una de las posibilidades era el formato audiovisual. 
Los temas estaban dados: las mujeres bomberas y las mujeres jugadoras. 
Cada docente dio algunas herramientas para trabajar lo metodológico a 
través de entrevistas y el uso del lenguaje audiovisual (planos, ángulos y 
movimientos de cámara) para transmitir en la escuela lo investigado en 
forma de documental en la muestra de fin de año.  

Conclusiones
Somos conscientes de que en un taller de dos o tres horas no po-

demos revisar todos nuestros paradigmas, dialogar y construir ciudan-
danxs según el modelo democrático incluyente al que aspiramos, pero 
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llevar la Universidad a las aulas y a otros niveles educativos es parte de 
ese compromiso en los territorios, atendiendo a la diversidad de lxs su-
jetxs involucrados en los procesos de aprendizaje. En una buena parte 
de nuestras experiencias en esos territorios nos hemos encontrado con 
realidades que demandaban otras respuestas, diferentes de las pensadas al 
imaginar un taller. Que la Universidad se proponga como constructora 
de conocimientos implica que se sitúe a cada realidad escolar de manera 
continua y pensar (en la relativa tranquilidad de nuestro quehacer aca-
démico) en algunas respuestas a las incontables situaciones que merecen 
nuestra atención y que ese tiempo se derive y detenga en la búsqueda 
conjunta de las mismas. 

Sabemos qe no tenemos todas las respuestas y que no hemos llega-
do a todos los lugares que nos hubiera gustado visitar, pero nos llena de 
esperanza dejar algo sembrado.
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El Chagas, hoy presente tanto en zonas rurales como urbanas, es 
una problemática de salud socio-ambiental compleja, en la cual conver-
gen e interrelacionan componentes de -al menos- cuatro dimensiones: 
biomédica, epidemiológica, sociocultural, política. Por ello, la necesidad 
de un abordaje integral donde multiplicidad de voces y miradas se sumen 
para componer una imagen compleja y dinámica, más allá de los aspectos 
tradicionalmente abordados.

Desde el Grupo ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas?, 
conformado por personas provenientes de distintas áreas y con diferen-
tes recorridos (trabajadores/as independientes, investigadores/as, estu-
diantes, docentes, etc.), venimos trabajando en un abordaje integral que 
busca dar cuenta de la complejidad de la problemática de Chagas, desde 
una perspectiva innovadora, situada y libre de estereotipos, en múltiples 
contextos educativos. Considerando la naturaleza diversa de los elemen-
tos y actores sociales involucrados, y la manera dinámica en la que se in-
terrelacionan, apelamos al poder de las metáforas y proponemos abordar 
el tema desde una mirada “caleidoscópica” (Sanmartino, 2015).

A pesar de los avances científicos alcanzados hasta el momento y 
del gran impacto que tiene el Chagas en la salud pública de nuestro país, 
de la región y del mundo, reconocemos aún discursos fragmentados y, 
en muchos casos, sesgados o impregnados de prejuicios y estigmatiza-
ción sobre las personas afectadas (Avaria y Gómez i Prat, 2008). Por esto, 
para aportar a la construcción colectiva de propuestas superadoras, desde 
2012 desarrollamos actividades de extensión universitaria, comunicación 
pública de las ciencias, investigación y docencia. Buscamos visibilizar esta 
problemática desde perspectivas críticas, promoviendo el diálogo de sa-
beres entre una amplia diversidad de actores/as de la comunidad, en dife-
rentes escenarios. Desde este marco, desarrollamos materiales educativos 
y de comunicación en múltiples formatos; y llevamos a cabo actividades 
en escuelas y otros contextos educativos y comunitarios, dentro y fuera 
de la región de La Plata. Además, desde 2014 dictamos una Actividad 
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Complementaria de Grado destinada a estudiantes de cualquier carrera 
y universidad, desde la cual ponemos en discusión una formación uni-
versitaria emancipadora al servicio de la comunidad; y desde 2020 inte-
gramos el Programa de Ambiente y Salud Comunitaria de la Secretaría 
de Extensión de la UNLP.

Una característica distintiva de nuestro recorrido es el vínculo con 
las artes en sus diferentes expresiones -música, literatura, artes plásticas, 
audiovisuales y escénicas (Scazzola y Sanmartino, 2018; Mordeglia et al, 
2015)-, por su poder expresivo y multiplicador, como herramienta y puen-
te para acortar distancias entre academia y comunidad, como cuentas in-
dispensables del caleidoscopio con el que miramos e invitamos a mirar al 
Chagas. En la presente comunicación hacemos foco en la experiencia con 
una expresión artística particular: la pintada de murales en distintas pare-
des de establecimientos de salud públicos de La Plata y alrededores. 

En 2019 empezamos esta “nueva tradición”, en la que cada año -en 
conmemoración del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, que es el 
14 de abril- realizamos una jornada de arte, visibilización y diálogo con 
la comunidad y los equipos de salud involucrados. Incorporamos el mu-
ralismo a nuestras propuestas expresivas entendiendo que se trata de un 
lenguaje artístico potente capaz de transmitir mensajes y contar historias. 
Por sus características, los murales actúan como poderosa herramienta de 
comunicación y participación social; al estar expuestos en lugares públi-
cos, las personas acceden a su mensaje, de forma más o menos conscien-
te: hay quienes sólo ven a priori una pared colorida -y quizás en algún 
momento reflexionen sobre el contenido- o quienes lo proponen como 
punto de encuentro; hay quienes incluso se detienen a contemplarlos, 
discutirlos o reflexionar sobre ellos. De esta manera, acordamos con Pé-
rez (2018) cuando sostiene, en su libro “El mural como género discursivo: 
una propuesta desde la gestión cultural”, que:

(...) su cometido final no debe permanecer reducido a la mera exhibi-
ción artística, ni tampoco a la creación de una galería pública, o ligado 



735

a la ferviente tendencia de conmemorar desde el soporte pared, y no 
porque esta modalidad sea en sí misma incorrecta, sino por el simple 
hecho de que es posible aspirar con idéntica inversión de tiempo, tra-
bajo y recursos (humanos y materiales) a algo más que a la exclusiva 
recreación de la mirada” (Pérez, 2018, p. 117).

Con esta base, nuestra propuesta consiste en realizar anualmente 
un mural que hable de Chagas en una pared de una institución pública 
vinculada con la atención de la salud. Mientras que las/los muralistas 
trabajan, desde el Grupo invitamos a que las personas se acerquen a nues-
tra “mesa de intercambio de saberes”, un espacio en el cual desplegamos 
diversos recursos para promover diálogos sobre el tema (láminas, bande-
ras, postales, calcos, libros, copias de la Ley Nacional de Chagas 26.281, 
vinchucas vivas en frascos y lupas para observarlas, resinas con muestras 
entomológicas, etc.). Además, en algunas ocasiones acompañamos mu-
ral y mesa con música en vivo y talleres con residentes. A continuación, 
detallamos fechas, muralistas, lugares y propuestas “acompañantes” de 
los murales realizados hasta el momento: 

• 18 de abril de 2019: mural a cargo de Lula Limón y Carmela 
Caballero y mesa de intercambio de saberes en el Hospital In-
terzonal General de Agudos “General José de San Martín” (La 
Plata). Ubicación: patio interno del hospital.

• Año 2020: la actividad se vio suspendida por las restricciones 
asociadas a la pandemia de COVID19.

• 18 de septiembre de 2021 (actividad postergada unos meses 
por el brote de COVID19 de abril): mural a cargo de Verónica 
Martínez, mesa de intercambio de saberes y recital a cargo de 
“Las Nunqui” en el Hospital Zonal de Agudos “Dr. Ricardo 
Gutiérrez” (La Plata). Ubicación: patio interno del hospital.

• 29 de abril de 2022: mural a cargo de Natalia Montesinos, mesa 
de intercambio de saberes y taller para residentes en el Hospital 
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Interzonal General de Agudos “San Roque” (Manuel B. Gon-
net). Ubicación: pared externa y vereda del hospital.

• 18 de abril 2023: mural a cargo de Sergio Pierella y mesa de in-
tercambio de saberes en la Unidad de Pronta Atención 6 (Los 
Hornos). Ubicación: muro externo de la unidad.

Retomando los textos de Pérez (2018):

Si pensamos que además, para su puesta en marcha se dispone de re-
cursos públicos, como en el caso de los organismos gubernamentales 
o académicos, capaces de tomar decisiones sobre la implementación 
de este tipo de proyectos o actividades, podemos decir a esta altura, 
que tenemos la certeza de que el mural, como un medio indiscutible 
de lectura, debe equilibrar la balanza, distribuyendo un peso equita-
tivo, tanto en los enunciados como en la enunciación, asumiendo la 
responsabilidad de comunicar con convicción, de abrir y potenciar 
los sentidos en los espectadores cautivos (Pérez, 2018, p. 117-118).

Esperamos que “nuestros murales” aporten en este sentido ya que 
además, coincidiendo con Ros (2004), entendemos al arte tanto como 
un lenguaje que expresa y comunica la ideología, la subjetividad y la vi-
sión de la realidad de las personas; como también una forma de conocer, 
analizar e interpretar nuestro entorno por medio de diferentes lenguajes 
simbólicos (corporales, sonoros, visuales, dramáticos, literarios).

Finalmente, retomando el marco de la extensión universitaria (des-
de el cual realizamos parte de nuestras acciones), hilvanamos algunas 
palabras y reflexiones buscando enriquecer y multiplicar ideas que pon-
gan en el centro de la escena el diálogo entre saberes que aporten nuevas 
cuentas de colores a la “comprensión caleidoscópica” del Chagas y otras 
problemáticas de salud socioambiental. En este sentido, entendemos que 
posicionarnos institucional y políticamente desde la extensión nos lleva a 
no olvidar el compromiso social que tenemos como representantes de la 
universidad para generar espacios de pensamiento y acción y promover 
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prácticas integrales que entiendan la educación y la comunicación como 
“derechos–puente” para poder alcanzar y ampliar los demás derechos 
(Contino et al., 2022, p. 10). Acordamos asimismo con Álvarez et al. 
(2021), cuando sostienen que podemos entender a la extensión univer-
sitaria como “una bisagra entre dos mundos”, un puente que abre diá-
logos entre la universidad y el resto de la sociedad de la que forma parte 
(Álvarez, 2021). En este punto queremos subrayar la dimensión comu-
nicacional de la extensión que, junto con la investigación y la docencia, 
es uno de los “pilares básicos sobre los que se construye un modelo de 
universidad democrática y comprometida socialmente” (Menéndez, 
2017, p. 1). Tal como mencionan distintes autores, creemos que las prác-
ticas de extensión aportan -entre otras cosas- a la generación de espacios 
y dinámicas que propicien el diálogo, el trabajo articulado y el enrique-
cimiento de todas las personas involucradas. Como grupo coincidimos 
y subrayamos la necesidad de gestar experiencias que reconozcan que el 
aprendizaje y el crecimiento son mutuos, y que esa premisa nos conduce 
naturalmente a establecer diálogos más horizontales y respetuosos (San-
martino et al, 2022). Al momento de escribir estas palabras hay cuatro 
murales que hablan de Chagas en La Plata; esperamos que sean cada vez 
más y que la propuesta alcance paredes de otros lugares del país para que 
el caleidoscopio colectivo siga sumando formas y colores.
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Resumen ampliado:
Objetivo: 

• Reflexionar sobre las vivencias pospandemia de las personas 
mayores de los cursos socioeducativos en el marco del Progra-
ma UPAMI y “Programa Personas Mayores” de la Secretaría de 
Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Fundamentos teóricos
En palabras de Iacub y Arias (2010) se pone en reflexión que 

a la vejez, a lo largo de los años, se la relaciona con aspectos que la 

TINTA Y TIEMPO: UNA MIRADA 
INTERGENERACIONAL DE LAS VIVENCIAS 
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 
LA POSPANDEMIA
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condicionan de manera negativa o positiva. Las representaciones ne-
gativas acerca de la vejez y los modelos que se proponen acerca de ella, 
inciden en la construcción social de la identidad y en el desempodera-
miento. Las personas mayores asumen, en muchos casos, el lugar desva-
lorizado y marginal que socialmente se les asigna, ya que es lo esperado 
y considerado normal para la vejez.

Por tal sentido es que la extensión universitaria se convierte en un 
puente hacia este grupo, ya que a través del Programa Personas Mayores1 
(PPM) posibilita el fortalecimiento de derechos de las personas mayores, 
involucrándose en la reconstrucción de sus identidades. En esta línea, Ia-
cub y Arias (2010) señalan el empoderamiento de la persona mayor en la 
participación comunitaria y el surgimiento de variadas organizaciones y 
redes sociales de adultos mayores, desde las cuales intervienen activamen-
te, toman decisiones, producen transformaciones y se consolidan como 
grupo de poder.

Cuando se reflexiona sobre las experiencias de las personas adultas 
mayores en los cursos socioeducativos del Programa UPAMI2 se pone 
en tensión la vivencia de la pandemia y pospandemia en la generación 
de vínculos, grupalidad y corporeidad. Esta tensión parte de una mira-
da donde los actores involucrados permiten llegar a estas observaciones, 
rigiendo un principio de lo intergeneracional que habitan y actúan en 
cada experiencia vincular-educativa.

La virtualización de los talleres UPAMI en pandemia responden a 
lo que en términos de Dussel (2020) se plantea cómo “fórmula-clase en 

1 Programa Personas Mayores es un programa que forma parte de la Secretaría de Extensión 
de la Universidad Nacional de Córdoba desde el año 2016 , tiene como objetivo promover, 
fortalecer y asegurar el resguardo al reconocimiento y pleno goce y ejercicio de todos los dere-
chos humanos y libertades fundamentales de las personas adultas mayores, a través de diversas 
acciones que contribuyan a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
2 Convenio existente entre la Universidad Nacional de Córdoba y PAM (2008)I, iniciativa 
centrada en la promoción de la salud y el envejecimiento activo, desde una perspectiva integral 
de salud como derecho humano.
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pantuflas”. Esta vivencia singular afectó la co-presencia de los cuerpos y 
la ocupación de un lugar físico compartido, pero logró posicionar a las 
personas mayores en otra forma de experienciar las interacciones sociales 
y generación de vínculos, conjuntamente a superar los prejuicios sobre la 
agencia propia en relación con la alfabetización digital. 

Dicha experiencia singular mencionada anteriormente fue resigni-
ficada en la trayectoria pospandemia hasta la actualidad en dos ejes de 
acción: la primera acción tiene que ver con disponer del uso de las tec-
nologías como nueva estrategia que instauró su propio formato y que 
permite seguir conectando experiencias y personas en el centro de sus 
realidades y territorios. Por otro lado,  la segunda acción tiene que ver 
con la vuelta a los cursos presenciales, enmarcados en la reaparición de 
las corporalidades y del espacio común compartido.

En estos dos cursos de acción se hace eco a lo propuesto por Lion 
(2020) con la inscripción del concepto “tatuajes cognitivos”. Se trata 
de pensar la realidad pospandemia, específicamente en los talleres y di-
námica organizacional del PPM, como experiencias que dejaron hue-
llas y una inscripción en la piel institucional, dando lugar a un tránsito 
educativo diferente. Se instauran otras formas de concebir, construir, 
aprender con otros/as, como señala Lion (2020): dejar marcas que re-
latan, que narran, que nos transformen como sujetos culturales en la 
época que nos toca vivir. 

Las personas mayores mencionan a través de las experiencias reco-
piladas por los ayudantes alumnos extensionistas (AAE) que la vuelta a 
la presencialidad los conecta con aquella corporalidad que se menciona 
anteriormente. Narrar y construir la pospandemia significa reconocer el 
tránsito educativo de estos años e instaurar en el encuentro, la impor-
tancia del afecto, la cercanía, la generosidad, el tendido de redes. En este 
marco, es de suma importancia resaltar la mirada intergeneracional que 
el PPM promueve, donde la solidaridad entre generaciones se ve testifica-
da en el intercambio constante de la figura del rol de AAE y las personas 
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mayores participantes de los cursos UPAMI. La participación, observa-
ción, escucha activa de los AAE sientan bases para la convivencia inter-
generacional y la planificación de estrategias de mejora para la inclusión y 
permanencia de las personas adultas mayores al sistema universitario. En 
esta misma línea, se encuentra coincidencia con lo expresado por Lion 
(2020): “(...) las marcas de la enseñanza implican la escucha de inquie-
tudes, palpitaciones, deseos y desesperanzas” (...) “dar cuenta de brechas 
de conexión, de apropiación y de comprensión” (...) “Fuimos generosos, 
imaginativos, disruptivos; creamos otros lazos, redes y otros horizontes 
de posibilidad. Fuimos sensibles, dialógicos y mucho más empáticos”. 

Metodología/Estrategias de intervención
Cuando se refiere a estrategias de intervención, se comprende que 

las observaciones efectuadas en el presente trabajo corresponden al espa-
cio de tutorías del Programa Personas Mayores (PPM), el cual acompaña 
a ayudantes alumnos extensionistas (AAE) a través del seguimiento de 
las actividades, informes y reuniones grupales, como así también el regis-
tro de experiencias durante todo el año que se realizan de manera virtual 
sincrónica y/o presencial en Ciudad Universitaria. Se podría puntuali-
zar que la metodología utilizada es la sistematización de experiencias. Se 
concibe la sistematización como la reconstrucción y reflexión analítica 
de una experiencia mediante la cual se interpreta lo sucedido para com-
prenderlo y obtener conocimientos consistentes y sustentados, comu-
nicarlos,  confrontar la experiencia con otras y así contribuir a adquirir  
conocimientos generados desde y para la práctica. 

En palabras de Expósito y Gónzalez (2017): “Sistematizar es dete-
nerse, mirar hacia atrás, ver de dónde venimos, qué es lo que hemos he-
cho, qué errores hemos cometido, cómo los corregimos para orientar el 
rumbo, y luego generar nuevos conocimientos”. En esta línea, se alinean 
intenciones en torno a concebir la sistematización como praxis trans-
formadora. Ya no se trata de reproducir pasivamente la realidad social, 
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sino en concebir un proceso más amplio, creador, donde las personas al 
sistematizar constituyen un resultado científico y transforman su expe-
riencia al realizarlo.

Actores involucrados
Los actores involucrados en el presente trabajo son: personas ma-

yores, ayudantes alumnos/as extensionistas, voluntarios/as, docentes y 
coordinación del PPM. 

Conclusiones 
La pandemia y la consiguiente virtualización de los cursos UPA-

MI generaron una transformación significativa en el modo en que las 
personas mayores experimentan las interacciones sociales y los vínculos. 
Esta adaptación a las tecnologías digitales desafió los prejuicios sobre la 
alfabetización digital y abrió nuevas posibilidades de conexión. Aunque 
la pandemia alteró la presencia física y compartida, esta experiencia se ha 
resignificado en dos ejes de acción complementarios: el uso continuo de 
la tecnología como una herramienta para la conexión y la vuelta gradual a 
los cursos presenciales, enfocándose en la importancia de la corporalidad 
y el espacio compartido. La extensión universitaria, a través del Programa 
Personas Mayores (PPM), emerge como un puente crucial que posibilita 
la reconstrucción de identidades y el fortalecimiento de los derechos de 
este grupo con las particularidades del encuentro intergeneracional. La 
participación activa en la comunidad y la formación de organizaciones y 
redes sociales permiten a las personas mayores empoderarse, tomar deci-
siones y producir transformaciones, consolidando así su entorno.
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Objetivos
• Promover prácticas específicas innovadoras en instituciones 

municipales, provinciales y privadas durante mayo 2023.
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• Introducir al estudiante al conocimiento de las bases concep-
tuales de la enfermería en salud mental en la promoción y pro-
tección en las infancias, adolescencias y en ámbitos laborales.

• Fomentar prácticas transformadoras desde la curricularización 
de extensión y la investigación.

Fundamentos teóricos:
Esta propuesta tuvo como eje la integración de la docencia, exten-

sión e investigación y fue pensada como desafío al diseñar la curriculari-
zación en la práctica específica de la materia Enfermería en Salud Mental 
III 2023, de tercer año de la carrera Licenciatura en Enfermería. La con-
cepción de enfermería en salud mental, en la carrera, está atravesada por la 
historia, las políticas sociales y de salud. Planteándose así una concepción 
integral, interdisciplinaria e intersectorial con perfil comunitario centrada 
en el concepto de vínculo, ciudadanía y en la práctica específica de tercer 
año, en los conceptos de derechos en las infancias y adolescencias.

De esta manera, las/os enfermeras/os, en etapa de formación, ne-
cesitan entrar al mundo adolescente para armar juntas/os estrategias de 
cuidado que eleven la calidad de vida, con responsabilidad y libertad. En 
este sentido, se retoman los aspectos psicosociales de la niñez y la juven-
tud, y las políticas de promoción y prevención centradas en el derecho a 
la educación sexual integral desde etapas tempranas; la importancia del 
cuidado del cuerpo, autocuidado, autonomía y afectos son algunos de 
los aspectos que se integran.

Cabe destacar al espacio escolar como segundo lugar de mayor evi-
dencia para promover la salud mental y que la participación comunitaria es 
un lineamiento central para ello. La escuela continúa siendo el espacio de 
encuentro de los individuos de cada zona, barrio, localidad. Así el fomento 
del desarrollo de las habilidades sociales, el fortalecimiento de los derechos 
de las infancias, la protección de las niñas/niños y el respeto por sus subjeti-
vidades encuentra en las escuelas un lugar único para fortalecerlos. 
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El modo en que implementaremos el cuidado será dirigido a ge-
nerar espacios de expresión lúdica y artística, tomando como principal 
herramienta el juego y otras actividades recreativas aplicadas en el ámbito 
familiar y escolar, a través de talleres diseñados por estudiantes de enfer-
mería que cursan el tercer año de la carrera.  Así es que cada niño, niña y 
adolescente convierte la realidad que vive en estos espacios (hogar, barrio, 
club, escuela, etc.) para producir y crear nuevos significados, por lo cual 
este es un espacio de acción para enfermería. Y es imperioso correrse del 
posicionamiento adulto-céntrico hacia uno donde la voz de las niñeces 
sea escuchada para aplicar estas herramientas.

La implementación de esta propuesta ha sido una invitación a re-
flexionar hacia una nueva noción de la enfermería en salud mental para 
una misión autónoma y creativa del ejercicio profesional asociado a la 
promoción de la vida. Donde se propuso abordar dos áreas de cuidado 
de incipiente desarrollo y difusión, como son el cuidado de las infan-
cias y adolescencias, y el cuidado del ámbito laboral. Las acciones de los 
estudiantes se desarrollaron en organizaciones sociales del medio, como 
los Centros de Participación Comunal (C.P.C. Monseñor Pablo Cabre-
ra, Mercado Norte y Pueyrredón) de la Municipalidad de Córdoba, el 
Centro Privado Educativo San Jorge, el IPEM 40 Deodoro Roca y el 
Cementerio San Vicente.

La práctica específica, desde la curricularización de la extensión, plan-
tea profundizar el cuidado de las personas, familias y comunidades en el 
lugar donde se transita la vida, mediante la implementación de talleres de 
promoción y prevención de la salud a partir de la construcción territorial.

Metodología:
Enfrentamos el desafío de diseñar prácticas específicas de extensión 

integradas al currículo de la materia Psicología de la Personas y los Gru-
pos III, brindando así a los estudiantes la oportunidad de involucrarse 
en la resolución de problemas reales de la comunidad, trabajando en 
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escenarios en donde el aprendizaje y la enseñanza son bidireccionales y 
donde pudieron ejercitar las habilidades sociales en la interacción con 
otros actores sociales. Se realizó en cuatro etapas:

*Primera etapa: implicó el trabajo intersectorial mediante reunio-
nes con directivos, solicitud de autorizaciones, trabajo relacionado con 
las áreas de promoción social y/o otros referentes.

*Segunda etapa: los estudiantes diseñaron las planificaciones según 
la demanda manifestada por los actores.

*Tercera etapa: implementación de talleres de promoción de salud 
sexual integral y promoción de derechos, habilidades sociales y cuidado 
del medio ambiente en las infancias y adolescencias en las diferentes co-
munidades.

*Cuarta etapa: evaluativa, mediante formulario de Google que 
completaron los estudiantes y que permitió reflexionar mediante la in-
vestigación-acción sobre la experiencia vivenciada, comprender las nue-
vas complejidades en las que se desarrollaron las prácticas específicas y 
tomar decisiones a futuro.

Estrategia de intervención:
Las estrategias de intervención utilizadas durante la propuesta fue-

ron: inserción territorial, participación y vinculación entre los actores 
sociales y universitarios, problematización de la realidad, diálogo de sabe-
res, trabajo colaborativo, generación de acuerdos para la programación y 
metodología de los talleres, implementación de los talleres con participa-
ción activa de los involucrados, recolección de datos para la evaluación y 
elaboración de un informe de investigación-acción.

Actores involucrados en el proceso:
Se beneficiaron de los talleres aproximadamente 300 personas (niños, 

niñas, adolescentes y adultos). Participaron 262 estudiantes, distribuidos 
según la georreferenciación en las siguientes organizaciones sociales de la 
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ciudad de Córdoba: CPC Monseñor Pablo Cabrera: 20 estudiantes; CPC 
Mercado Norte: 130; CPC Pueyrredón: 12; Centro Educativo San Jorge: 
71; IPEM 40 Deodoro Roca: 30; Cementerio San Vicente: 1.

Acompañaron a los estudiantes en la propuesta de curriculariza-
ción de la práctica 9 docentes, 2 ayudantes alumnos y 23 referentes de las 
organización social involucradas.

Resultados:
Cumplimentaron las prácticas específicas 262 estudiantes, imple-

mentando 43 talleres en las comunidades de las organizaciones men-
cionadas, relacionados a la temática de Educación Sexual Integral y 
promoción de derechos, habilidades sociales y cuidado del medio am-
biente en las infancias y adolescencias, y el cuidado del ámbito laboral. 
Se beneficiaron de los talleres aproximadamente 300 personas (infan-
tes, adolescentes y adultos).

La encuesta evaluativa de las diferentes estrategias implementa-
das en las prácticas específicas fue respondida por 72 estudiantes, ob-
teniendo los siguientes resultados: 97,2% refirió haber implementado 
cuidados de enfermería de promoción en salud mental, 97,2% la consi-
deró una práctica innovadora relacionada en gran medida a los lugares 
elegidos y el 91,6% refirió que las prácticas aportaron conocimientos 
para su futuro ejercicio profesional. Algunos comentarios ilustran lo 
percibido en relación a lo anterior: “Llevar a cabo el taller en el CPC 
Mercado Norte fue lo mejor de la materia, siento que fue una expe-
riencia muy enriquecedora en varios aspectos tanto en lo profesional 
como en lo personal”;“Lo mejor de la materia fue la forma en que se 
dicta, con mucho aprendizaje práctico, lo que permite abstraer situa-
ciones muy comunes de la profesión, por lo que el desarrollo profesio-
nal será mayor”; “Lo mejor de la materia fue el acompañamiento de los 
docentes en la práctica específica que me motivó el asistir a la escuelita 
de fútbol del CPC Pueyrredón”.
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Conclusiones
En relación a los objetivos, se logró transformar la práctica específi-

ca desarrollando competencias en los estudiantes, implementando estra-
tegias de promoción de salud mental en las infancias, adolescencias y los 
ámbitos laborales mediante talleres. Se fortaleció el trabajo intersectorial 
con instituciones municipales, sector provincial y privado. El desafío será 
continuar con estas iniciativas de transformación sumando otras institu-
ciones como parte de la curricularización. UNESCO (2002) manifies-
ta que: “La educación para la vida se basa en cuatro ideales: aprender 
a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser”. Este 
será el desafío docente, además de promover la capacidad de obrar con 
autonomía, juicio y responsabilidad social como futuros profesionales.

Los aprendizajes que los estudiantes destacaron luego de participar 
en esta propuesta incluyen no solo los contenidos propios de la mate-
ria en relación a la salud y los derechos en las infancias y adolescencias, 
sino también aprendizajes relacionados con los vínculos con personas e 
instituciones de la comunidad y con la autoevaluación del propio apren-
dizaje. Es decir que se evidenciaron aprendizajes centrales en torno a lo 
académico, lo vincular y lo metacognitivo.
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Resumen ampliado: 
Desde la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), 

como institución educativa y en su rol social de referencia y pertenencia, 
asumimos el fortalecimiento de las relaciones con la comunidad de la 
cual somos parte. Con el objetivo de configurar una nueva expresión de 
lo público en términos de relación entre los sujetos y de forjar un espacio 
de construcción de ciudadanía, llevamos a cabo el proyecto denominado 
Aprende, tienes recursos...Hablemos de sexualidad, destinado al abordaje 
de la educación en relación a la salud integral de los jóvenes. 
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El equipo de extensionistas se constituyó de forma interdisciplina-
ria por docentes con formación disciplinar en obstetricia, psicología y 
nutrición. También participaron estudiantes de las carreras Lic. en Obs-
tetricia, Lic. en Enfermería, Lic. en Diseño de Comunicación y Lic. en 
Kinesiología y Fisiatría, con la colaboración de personal de apoyo del área 
de Secretaría de Comunicación Estratégica.

Esta propuesta estuvo orientada a promover el aprendizaje para 
acompañar el empoderamiento de los adolescentes en el abordaje del 
cuidado integral de su salud desde una perspectiva de género. 

El proyecto se desarrolló durante 2022 y consistió en encuentros 
participativos y dinámicos entre adolescentes de 12 a 18 años que prac-
tican fútbol, básquet y hockey en el club Jorge Newbery y el equipo de 
extensionistas de la UNViMe Desde la institución deportiva surgieron 
inquietudes sobre cómo abordar la temática de la sexualidad en los jóve-
nes; a partir de ello se visualizaron espacios ricos de interaprendizaje entre 
la universidad y el club. Fueron instructores y profesores del estableci-
miento deportivo quienes se contactaron trasladando las problemáticas 
para ser visibilizadas y trabajadas en forma conjunta, sobre todo hacien-
do hincapié en temas relacionados al género y los roles definidos en rela-
ción a ello.Dentro de este trabajo se desarrollaron temáticas asociadas a la 
salud integral adolescente, entre ellas alimentación saludable, embarazo 
adolescente, infecciones de transmisión sexual y problemáticas de sexua-
lidad vinculadas al género.

Estos ejes surgen de observar la desvinculación entre las ofertas en 
materia de formación en salud que brinda la sociedad desde el estado, 
efectores sanitarios, educación en contextos formales y no formales, y las 
necesidades de los adolescentes sobre la temática. En base a nuestra ex-
periencia en proyectos anteriores, visualizamos un contexto que reclama 
permanente educación integral, sobre todo educación sexual.

A pesar de que en nuestro país se encuentra en vigencia la ley 
26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), sancionada el 4 de octubre 
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de 2006, y a nivel mundial son numerosas las políticas y estrategias abo-
cadas a la salud que se implementan para fomentar la educación sexual, 
derechos sexuales y derechos reproductivos; cada año hay 16 millones de 
adolescentes entre 15 y 19 años que cursan un embarazo, y 2 millones 
de niñas de menos de 15 años según informe de Amnistía Internacional 
2017/2018. En la Argentina se traduce en 65,6 nacimientos por cada mil 
mujeres de 15 a 19 años. El embarazo adolescente representa un 15% de 
nacimientos sobre el total. En la provincia de San Luis la tasa de embara-
zo adolescente supera la media nacional con 16% (Ministerio de Desarro-
llo Social Argentina, 2019).

Entre los adolescentes suele circular información poco confiable, 
proveniente de diversos medios de comunicación, como las redes sociales 
y la televisión. Además, la transmisión de ideas entre los pares suele estar 
atravesada por mitos y mandatos familiares en relación a las complejida-
des de la sexualidad y la salud en general. Entendemos que nuestra fun-
ción como educadores es trabajar a partir del encuentro de subjetivida-
des, desmitificando creencias y deconstruyendo concepciones confusas. 

En este sentido, nuestra propuesta ha sido elaborada sobre los ci-
mientos de la educación sexual integral garantizada en la ley N°26.150 y 
la ley N°26.061 de atención integral de salud para niñas, niños y adoles-
centes, desde una perspectiva de género, precisamente para dar respues-
tas a los desafíos que enfrenta la provincia de San Luis y en particular la 
ciudad de Villa Mercedes. Buscamos garantizar una educación integral 
y de calidad, que impulse la consolidación de ciudadanos y ciudadanas 
que ejerzan sus derechos sexuales, reproductivos e integrales de salud. 

Los objetivos específicos de la propuesta se orientaron a generar espa-
cios de intercambio educativo, a elaborar materiales gráficos y audiovisua-
les en conjunto con los adolescentes, para lograr la aproximación al conoci-
miento y divulgación de los derechos sexuales y reproductivos, utilizando 
las prácticas artísticas como una herramienta de diálogo, de participación 
y de construcción colectiva, y para la expresión de los sentires sobre la 
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temática abordada por los jóvenes, actores participantes del proyecto. Tam-
bién se tuvo en cuenta la importancia de fortalecer los propios trayectos 
formativos de los estudiantes de nuestra institución y el valor de establecer 
vínculos con la sociedad que los contiene como futuros profesionales.

Se establecieron tres instancias de trabajo para cumplir con los men-
cionados objetivos: 

• Encuentros donde se entabló el diálogo de forma significativa y 
respetuosa con los adolescentes participantes, escuchando el re-
lato de sus propias experiencias e intercambiando información 
de calidad respecto al acceso al sistema de salud, sus derechos 
sexuales y reproductivos y temas variados en relación a la edu-
cación sexual integral, tales como la autoestima, la valoración 
de la afectividad, el cuidado del cuerpo y la salud integral, valo-
res como el respeto por el otro, el compañerismo y el reconoci-
miento de nuevas realidades.

• Elaboración de materiales gráficos y audiovisuales como folle-
tería, posters, documentos, flyers y  videos para promocionar 
temas afines al proyecto, la confección de banners publicitarios, 
realización de visitas a medios de comunicación como radios y 
medios televisivos y revistas de divulgación general. 

• Realización de un mural en el club deportivo donde parti-
ciparon los jóvenes, el equipo de extensionistas y una reco-
nocida muralista local, donde quedó plasmado lo vivenciado 
durante las actividades.

Con la implementación de la propuesta, se logró el intercambio y 
construcción de saberes en torno a la sexualidad, género y problemáticas 
adolescentes, vinculación y ampliación de redes y estrategias de inter-
cambio comunitario, producciones grupales a partir de creación de ma-
teriales y expresiones artísticas, lo que demostró que los jóvenes se fami-
liarizaron con saberes vinculados a la temática, e incorporaron cambios 
actitudinales, físicos y cognitivos para una mejor calidad de vida.
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Resumen ampliado:
Objetivo: 

Fortalecer el vínculo entre la UNC y la comunidad de Estación Juá-
rez Celman mediante la celebración de encuentros socioeducativos de ca-
rácter participativos, donde el equipo extensionista interdisciplinario, las 
autoridades municipales y la comunidad educativa del jardín de infantes 
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“Atahualpa Yupanqui” actúen sinérgicamente en la promoción de la salud 
bucal y general de las niñas y niños que asisten regularmente a dicho esta-
blecimiento, así como de las personas adultas responsables de su cuidado.

Fundamentos teóricos:
Habitar el territorio permite el reconocimiento de los padecimientos 

y problemáticas sociales que sofocan a una comunidad o colectivo social 
determinado, y es tal conocimiento el que nos lleva, desde una perspec-
tiva ética y moral, a coordinar esfuerzos, en diálogo con la Universidad, 
para generar estrategias y acciones colectivas tendientes a co-garantizar el 
derecho a ejercer plenamente la ciudadanía desde la participación y el in-
volucramiento. Es por ello que el presente proyecto de extensión nuclea 
acciones en educación y salud, reconociendo el poder transformador de la 
educación (Freire, 2011) y concibiendo a la salud como una construcción 
sociocultural, histórica, subjetiva y multideterminada, que configura un 
derecho inalienable, que se crea y recrea en la vida cotidiana; así como en 
el espacio de las prácticas de educación y salud. En este sentido, la promo-
ción de la salud se torna una estrategia para acompañar los cambios que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de las poblaciones, a partir de la 
creación de ambientes saludables, donde se valore la salud humana y am-
biental (Ottawa,1986). Las instituciones educativas son en sí mismas espa-
cios en los que se construye la salud, desempeñan un rol protagónico en la 
promoción de la salud y prevención de enfermedades, puesto que, en una 
acción colectiva, las y los docentes actúan como mediadores de las prácticas 
saludables, al tiempo que las niñas y los niños ofician como promotores 
de la salud entre pares y con sus familias (OPS, 2018), motivo por el cual 
el actual proyecto se enmarca y transcurre en dicho terreno institucional.

Estrategias de intervención:
El presente proyecto extensionista habilita el acceso a diagnós-

ticos odontológicos en niñas y niños que asisten al jardín de infantes 
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mencionado ut supra, posibilitando, por un lado, naturalizar a tem-
prana edad la práctica social de realizar controles de salud con cierta 
periodicidad a los fines de promocionar la salud y prevenir la aparición 
de afecciones odontológicas y, por otro lado, dar lugar a la intervención 
profesional oportuna tendiente a restablecer la salud bucal de las y los 
destinatarios directos. Además, promueve la construcción colectiva de 
espacios de empoderamiento pensados para las personas adultas res-
ponsables de prestar cuidados a las y los infantes y garantizar su normal 
crecimiento y desarrollo, mediante el acceso y circulación de informa-
ción confiable socializada por profesionales de diversas áreas de la salud 
en el marco de talleres socioeducativos. 

Las actividades pedagógicas y andragógicas realizadas durante su 
implementación fueron planificadas teniendo en cuenta la información 
relevada mediante tres cuestionarios semiestructurados diseñados ad hoc 
para ser autoadministrados por tres grupos bien diferenciados dentro de 
la población involucrada, a saber: el de mujeres embarazadas y lactantes; 
el de madres y padres de las niñas y niños que constituyen la matrícu-
la estudiantil del jardín de infantes “Atahualpa Yupanqui”; y el corres-
pondiente al personal docente. En el primer y segundo grupo se indagó 
acerca de la posesión de conocimientos relacionados a los cuidados de la 
salud general y bucal adaptado al momento fisiológico; mientras que, en 
el tercer grupo, se buscó conocer cuánto saben sobre promoción y pre-
vención en salud general y bucal las y los docentes del centro formador, 
en vista de potenciar las capacidades desarrolladas y generar nuevas. 

Toda esta información permitió el despliegue de acciones integrales 
y específicas para la promoción de la salud y prevención de enfermedades 
de la comunidad de Estación Juárez Celman, a los fines de hacer efectivo 
el ejercicio del derecho elemental a la salud en futuras madres, mujeres 
embarazadas, mujeres lactantes, niñas y niños. 

Los encuentros participativos fueron abiertos a la comunidad en 
su conjunto. En ellos se abarcaron temáticas de interés pensadas en clave 
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de embarazo, lactancia y salud, entre las cuales se encuentran: el cuidado 
y limpieza de dientes desde el embarazo; la importancia de la nutrición 
materna durante el embarazo y la lactancia; la lactancia materna propia-
mente dicha y los múltiples beneficios para la mamá y el bebé; el cuidado 
bucal en niñas y niños; el uso de chupete y mamadera en vinculación 
a la capacidad de succión, el desarrollo del lenguaje y las producciones 
fónicas; así como técnicas para disipar miedos y ansiedades en la consulta 
odontológica; entre otras. 

Todo lo descrito fue realizado en la moción de potenciar saberes 
previos, generar nuevos conocimientos útiles a la vida cotidiana y pro-
mocionar hábitos saludables. La información abordada en los encuen-
tros socioeducativos se dejó a disposición para ser consultada a futuro 
por las y los miembros de la comunidad, tanto en formato físico, me-
diante afiches y folletería, como también en versión digital para ser repli-
cada mediante las redes sociales. 

Por su parte, la interacción entre profesionales, estudiantes y niñas/
os tuvo como piedra angular la comunicación y enseñanza afectiva ba-
sada en el juego educativo. Lo cual implicó un trabajo previo vinculado 
al diseño y desarrollo de material de motivación, herramientas lúdicas 
con componente didáctico en salud, que fueron específicamente creadas 
para la situación clínica odontológica, para fomentar acciones de psico-
profilaxis y promoción de la salud bucal y general en contextos educati-
vos; puesto que jugando, la niña/o cumple un rol activo que le permite la 
descarga emocional y la reelaboración de lo ya vivido pasivamente como 
consultante, o lo que fantasea “sentirá en nuevas consultas” (Academia 
Americana de Odontología Pediátrica [AAPD], 2014). 

Actores involucrados en el proceso:
En el desarrollo del proyecto tuvieron un rol protagónico la comu-

nidad de Estación Juárez Celman; las autoridades del municipio; y el 
equipo extensionista. Este último, de carácter interdisciplinario, estuvo 



761

conformado por docentes de la cátedra de Periodoncia de la Facultad de 
Odontología de la UNC; por profesionales de la Facultad de Ciencias 
Médicas (UNC); licenciadas en Nutrición y en Fonoaudiología; profe-
sionales de la Facultad de Psicología; licenciadas en Trabajo Social, egre-
sadas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC; y por estudiantes 
que se encontraban cursando la cátedra de Odontopediatría “A” de la 
Facultad de Odontología (UNC), así como también por aquellas/os es-
tudiantes provenientes de otras unidades académicas de la UNC incor-
poradas/os desde el Programa Compromiso Social Estudiantil.

Conclusiones:
En vinculación a la participación comunitaria se destaca el haber 

logrado una respuesta positiva en el desarrollo colectivo de las acciones 
planificadas, que derivó en la realización efectiva del diagnóstico odon-
tológico de la totalidad de las niñas y niños matriculadas/os al estableci-
miento escolar. Habitar el territorio posibilitó detectar las problemáticas 
odontológicas más frecuentes del colectivo social y realizar un asesora-
miento oportuno procurando la pronta atención. Entre otras fortale-
zas, se remarca el logro de la articulación entre profesionales de distintas 
facultades y unidades académicas de la UNC para la conformación del 
equipo extensionista de trabajo interdisciplinario. Generar y afianzar los 
vínculos interpersonales necesarios para hacer posible el trabajo manco-
munado entre agentes universitarios, extrauniversitarios y familias de la 
comunidad constituye otra bondad del presente proyecto de extensión 
universitaria que merece mención. El haber contribuido activamente 
en el proceso de empoderamiento de la población de Estación Juárez 
Celman en terreno de hábitos beneficiosos para el cuidado de la salud 
general y de la salud bucal en particular da cuenta del cumplimiento del 
objetivo perseguido, realizado de la mano de la empatía y la profesionali-
dad a los fines de dotar de nuevos significados al cuidado de la salud, así 
como a las prácticas cotidianas comprendidas en dicha tarea, tanto en 
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madres embarazadas, mujeres lactantes, niñas y niños, como en el equipo 
docente, padres, vecinas y vecinos de la comunidad. 

Lo que antecede no habría sido posible sin la construcción colecti-
va de espacios donde se democratice la palabra y el saber, a partir de los 
cuales emergen vivencias y experiencias de aprendizajes verdaderamen-
te significativas, no sólo para la comunidad de Estación Juárez Celman, 
sino también para el equipo extensionista y, dentro de este, para las y los 
estudiantes participantes del proyecto que serán las y los profesionales 
del futuro formados no solo académicamente sino también a partir del 
contacto estrecho con las más diversas realidades sociales, lo cual se tra-
duce en un valioso aporte para su vida personal y profesional. 
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Resumen ampliado:
Este trabajo tiene por objeto compartir y reflexionar sobre la pues-

ta en práctica del “Taller Activa Sentidos” que se desarrolló durante el 
receso invernal  en el Museo de Antropologías (Facultad de Filosofía y 
Humanidades, UNC). La propuesta de este taller se realiza en el marco 
del proyecto de investigación: “¿Visitantes invisibles?” Una propuesta 
sobre accesibilidad en el Museo de Antropologías, radicado en el área 
de Educación y Recepción del Museo. El proyecto surge del análisis de 
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las fichas de registro que se completaban al finalizar la visita guiada tan-
to por la persona que la solicitaba (docentes en su mayoría) como por 
educadoras-guías. Este registro posibilitó efectuar un estudio de público, 
que revelaba la existencia de vacíos de información sobre visitantes con 
diversidad funcional. 

La “invisibilización” de datos contrastaba con la experiencia diaria 
en las visitas individuales y guiadas en las que la presencia de personas con 
diversidad funcional era invisibilizada o constaba con muy escasa infor-
mación sobre su propia experiencia durante su recorrido, lo que llevaba a 
interrogarnos sobre si este espacio era una institución de puertas abiertas 
que construía lazos con la diversidad de comunidades que lo visitaban.

En este marco, desde las Áreas de Educación y Recepción del mu-
seo se promovió el desarrollo del proyecto con el objetivo convertir al 
Museo de Antropologías (MdA) en un espacio que contemple la accesi-
bilidad cultural como un camino para ser amigable y cómodo para todes 
aquelles visitantes que potencialmente pueden recorrer sus salas, com-
partir sus experiencias, recrearse e intercambiar sus historias. A su vez, el 
proyecto busca propiciar que estas historias tengan lugar a ser plasmadas 
y escuchadas en el museo; y que se puedan proponer otras formas  de 
habitar el espacio museo.

En el desarrollo de este proyecto se promueve el intercambio de 
saberes para construirse y re-construirse como sujetes activos con la co-
munidad que nos rodea. Nos  posicionamos desde el paradigma de la 
diferencia reconociendo a les otres sujetes como únicos y diversos. Desde 
esta perspectiva, los abordajes son pensados y planificados con les otres 
actores desde sus necesidades y requerimientos. La discapacidad es vista 
como una condición relacional con el entorno, lo que supone no sólo 
empezar a entendernos y a mirarnos, sino hacer muy presente las respon-
sabilidades y entendimientos sociales colectivos de los cuales formamos 
parte. En este sentido, deseábamos tensionar los discursos sobre la nor-
malidad y la reproducción de narrativas sobre la discapacidad como un 
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“deficit”, situando el posicionamiento de que esta es un producto social 
construido (Rosato et al., 2009).

Al percibirla como producto social, nos permite realizar una revi-
sión del uso de las palabras para nombrarla, constituyendo una de las 
aristas de este co-aprendizaje. Optamos por usar personas con diversidad 
funcional, ya que consideramos que de esta manera estamos reconocien-
do a les otres en su diversidad y en relación al medio que les rodea. Des-
de este espacio buscamos acompañar, como menciona Eroles Carlos, la 
“construcción de un nuevo sujeto: el ciudadano discapacitado; capaz de 
descubrirse a sí mismo como parte de un colectivo que puede contribuir a 
construir una sociedad más justa, más inclusiva, más abierta a la inte-
gración social de todas las personas, donde la discapacidad no sea nunca 
más definida como minusvalía”. (Eroles 2005:10). Al recuperar su rol 
como ciudadano estamos enfatizando su derecho a la cultura y el acceso 
a espacios culturales públicos que deben garantizar este derecho y la de-
mocratización de saberes.

Considerando lo expuesto, durante el periodo de vacaciones de 
invierno en el Museo de Antropologías se acostumbran a presentar 
variadas actividades que se desarrollan a cargo de las diferentes áreas 
que lo integran. Desde este proyecto de investigación y en base a la ex-
periencia de vinculación con instituciones educativas que permitieron 
reconocer la necesidad de pensar el espacio museo y su hacer a través de 
los diversos sentidos, es que se propuso como actividad para interac-
tuar con la comunidad una instancia llamada Taller Activa Sentidos: 
recorridos diversos para mirarnos en clave accesible.  El taller tuvo como 
objetivo repensar y experimentar los espacios del museo con ojos de ac-
cesibilidad. Sobre la base de la antropología de los sentidos que permite 
experimentar lo sensorial (Le Breton, 2007), se propuso que les perso-
nes se dejasen afectar por la experiencia y puedan ponerse en el lugar 
de otres con diversidad funcional. Esto se sustenta en que las personas 
experimentamos el mundo que nos rodea a partir de nuestro propio 
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cuerpo, se activan sentidos cuando percibimos ese mundo y nuestras 
percepciones sensoriales lo traducen.

El taller abría la posibilidad de reconocer la alteridad y/o la otredad, 
habilitaba el encuentro de personas que no se conocían pero que interac-
tuaban en el mismo espacio y creaba un diálogo entre los diferentes acto-
res. A su vez buscaba reconocer nuevas formas de habitar el patrimonio 
en clave accesible para toda la comunidad. Es así que se seleccionaron las 
vacaciones de invierno para su realización, ya que permitía una mayor 
cantidad de público visitante. 

La actividad se ofreció en dos fechas diferentes dentro de la grilla de ac-
tividades, para brindar disponibilidad a las familias que quisieran participar.

La dinámica del taller consistió en un recorrido monitoreado de 
cuatro “postas” por las salas del Museo de Antropologías: 

• Primera Posta Sala Sierras Centrales de Córdoba:  Cueva 
• Segunda Posta Sala Sierras Centrales de Córdoba:  Casa-pozo 
• Tercera Posta Sala de Mensajes de Identidad 
• Cuarta Posta Sala de Arqueología Andina: Sala S.XIX
Cada posta pretendía activar determinados sentidos y cruzar los lí-

mites tradicionales, es decir incomodar/afectar a sus participantes. Cada 
instancia del recorrido estuvo monitoreada y acompañada por los inte-
grantes del proyecto de investigación. La primera instancia consistió en 
cuestionar la hegemonía del sentido de la vista. Se proporcionó a grupos 
de tres personas (familiares o no) un antifaz que los privó de la visión 
para recorrer la Primera Posta. El recorrido se realizó junto a paneles in-
tervenidos con diferentes elementos en los que, a través del tacto, pudie-
ron sentir y tocar distintos objetos de variadas texturas y dimensiones. 
El transitar por la sala de la cueva mediante la utilización de sonidos am-
bientales y la implementación de figuras (personajes, títeres) adheridas 
en las paredes tuvo como objetivo activar las sensaciones de tacto y oído.

Para la Segunda Posta, se abordó la dificultad motora mediante 
diversas barreras físicas, desde atravesar una cortina de hule, donde se 
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retiraban el antifaz y se continuaba el recorrido por la casa-pozo hasta 
obstáculos en el piso y en altura. Además, luego de sortear estas barreras, 
se activaba el olfato ligado a la memoria y a los recuerdos, presentando 
cestas con distintas plantas y hierbas de la zona de Córdoba. 

En la Tercera Posta, se activó el tacto y la vista, implementando por 
un lado “cajas cuco”1, donde en su interior podían visualizarse a sí mismes 
pero con otres rostros (monstruos); y, por otro, “cajas de colores” donde 
debían introducir la mano y adivinar qué objetos encontraban. En este es-
pacio se propuso una actividad adicional que invitó a dibujar y describir   
sobre la valoración y reconocimiento del uso de sus sentidos. Como última 
instancia (la Cuarta Posta) se propuso reflexionar acerca de qué les había 
provocado estar privados de uno de los sentidos y qué accionarían para que 
todes puedan transitar/estar/ocupar los espacios en igualdad de derecho.

Estas respuestas se plasmaron en afiches de colores, que dieron lu-
gar a un collage de palabras y dibujos que pretendieron expresar las sen-
saciones de la experiencia. 

El Taller Activa Sentidos invitó a las familias que participaban del 
ciclo de vacaciones de invierno a una experiencia doble. Por un lado, la 
experimentación sensorial y la traducción corporal al momento de ac-
tivar un sentido y desplazar otros generó un intercambio espontáneo 
con les que participaban junto a elles y con los integrantes del equipo 
que coordinaban cada posta, posibilitando la explicación pero también 
la reflexión de percibir espacios poco amigables o que incomodaban al 
visitante. Como resultado, la experiencia significativa de estos visitantes 
(Alderoqui, 2012) transformó el museo en un lugar de asombro.

Por otro, el diálogo o intercambio que se construía a medida de 
que intervenían los afiches con las infancias, las interpretaciones de 

1 Cajas huecas de  fibro fácil que en su interior contienen una recreación de reflejo. Utilizan 
una imagen de un objeto museal contrapuesto a un espejo. Por fuera contiene un orificio para 
observar el interior que al encender la luz da un reflejo. Dispositivo  creado por el área de Mu-
seografía del Museo de Antropologías de la FFyH – UNC.
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sus percepciones corporales, las miradas sobre el déficit o ausencia de 
alguno de sus sentidos (en general, la visión) y las acciones que po-
drían realizar para garantizar los diferentes derechos de las personas 
con diversidad funcional.

Por último, subrayamos que este taller no sólo interpelo a los vi-
sitantes sino también hacia dentro del equipo de investigación, discu-
tiendo cómo construimos percepciones y reproducimos miradas sobre 
la normalidad y los sentidos que nos atraviesan. Nos invitó a reflexionar 
sobre el abordaje de la accesibilidad desde los espacios patrimoniales y 
a repensar estrategias de vinculación con la diversidad de públicos que 
componen el museo y la comunidad que lo rodea, una vinculación que 
pueda ser construida para, y con, todes. 
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Resumen ampliado:
El presente resumen tiene por objeto dar cuenta de uno de los equipos 

de trabajo de la propuestas de curricularización de la extensión universitaria 
que están siendo desarrollada por las cátedras Planificación y Evaluación de 
Proyectos de Comunicación (Ciclo Orientado en Investigación) y Produc-
ción Radiofónica (Ciclo Orientado en Radio), pertenecientes a la Lic. en 
Comunicación Social. El proyecto de curricularización propone articular 
problemáticas comunicacionales de organizaciones sociales no lucrativas 
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con emisoras de radio comunitarias para que los estudiantes, junto a los 
miembros de dichas organizaciones, realicen autodiagnósticos colectivos y 
elaboren planes participativos de comunicación interna y/o externa.

El equipo cuyo trabajo vamos a presentar está abocado a dos orga-
nizaciones: una de ellas es Nuestras Granjas Unidas (NGU), formada por 
12 familias productoras agropecuarias de la zona de Pampa de Pocho, en 
Traslasierra. NGU nació hace 11 años. Les reúne el interés en una forma 
de vida campesina colectiva identificada con la cooperación comunitaria 
como modo de economía popular de subsistencia basada en la producción 
agrícola-ganadera. Originalmente estuvo vinculada a la Rama Rural del  
Movimiento de Trabajadores Excluidos, pero desde 2021 se incluyen en 
la Federación para la Producción y el Arraigo, con productores de Nono, 
San Javier, Ambul y Pampa de Pocho. Las familias se ayudan entre sí, tra-
bajando de manera conjunta, autoconvocada y organizada para cumplir di-
ferentes finalidades comunes para la subsistencia de todos los participantes 
y la mejora de su calidad de vida. La relación con la tierra cumple un rol de 
suma importancia y militancia, ya que el modo de trabajo, producción y 
organización involucra acciones para la defensa de las relaciones sociales, 
espacios y naturaleza que conforman la Pampa de Pocho como “territorio”. 
Sus formas de producción permiten un uso sustentable y equilibrado del 
espacio en el que se vive y trabaja,  la producción de alimentos saludables y 
de calidad, así como el desarrollo de herramientas agroecológicas.

Además de NGU este grupo desarrolla acciones junto a la radio co-
munitaria El Grito, creada en 2006 y que transmite desde la localidad de 
Los Hornillos hacia la Pampa de Pocho. Desde 2010 la emisora es ges-
tionada por la Cooperativa de Trabajo El Grito para la Comunicación 
Popular Limitada. La radio forma parte de AMARC (Asociación Mun-
dial de Radios Comunitarias) desde 2007, mientras que desde 2021 tiene 
licencia de ENACOM en 88.5 mhz. Es una radio que teje vínculos de 
red con diferentes sectores sociales de la zona articulando experiencias de 
trabajo colectivas.
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La vinculación con NGU surgió a partir de la participación de una 
de las integrantes de la organización con el ámbito académico, a través de 
sus trabajos de formación de grado y posgrado, en los cuales la organiza-
ción fue objeto de estudio. Avanzados en el vínculo, esta integrante fue 
puente entre las cátedras y NGU, con el interés en continuar desarrollando 
un trabajo comunicacional que le permita a la organización reconfigurarse 
en el contexto pospandemia, fortaleciendo vínculos externos pero también 
internos, entre las familias integrantes.

Respecto a Radio El Grito, el objetivo planteado se orienta a que la 
radio pueda completar la grilla de programación con contenidos locales que 
permitan expandir su audiencia a zonas aledañas, así como crear una red ca-
paz de fortalecer las comunicaciones entre las organizaciones y la comunidad.

Articulando ambas organizaciones, el objetivo general de la prácti-
ca extensionista es propiciar un diálogo para que ambas puedan generar 
herramientas que les sirvan para acercarse a sus metas. En este camino, los 
estudiantes extensionistas desarrollan prácticas de diagnóstico comunica-
cional y aplican estrategias participativas.

Hacia estos objetivos, el equipo de trabajo dispuso una secuencia de 
actividades a desarrollar junto a las organizaciones. Las mismas han sido 
llevadas a cabo en el territorio, vía Meet y en trabajo áulico. Esta secuencia 
de tareas se estableció desde una concepción de extensión que la reivindica 
como “el conjunto de actividades de colaboración de actores universitarios 
con otros actores que, en procesos interactivos donde cada actor aporta 
sus saberes y todos aprenden, contribuyen a la creación cultural y al uso 
socialmente valioso del conocimiento, con prioridad a los sectores más pos-
tergados” (Tomassino, 2014).

Como aproximación a las organizaciones, relevamos los materiales 
producidos por María Ordóñez (NGU) y Aimé Sancho Furlán (El Grito), 
además de participar de un encuentro virtual con ellas. Luego nos prepa-
ramos para realizar una primera visita al territorio y conocer a las personas 
integrantes en la jornada del 12 de mayo. En un comienzo, realizamos un 
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recorrido por una de las granjas de las familias mientras nos comentaban 
acerca de su historia personal en torno a la producción y respecto a NGU, 
en tanto que los integrantes del equipo realizamos preguntas mediante una 
modalidad de entrevista informal. A la hora del almuerzo, se sumó una re-
ferente de Radio El Grito y otros miembros de la organización y conver-
samos en plenario acerca del proyecto extensionista mientras recogíamos 
información sobre los vínculos entre ambas organizaciones. Durante la 
charla surgió de parte de NGU una propuesta junto a la radio a propósito 
de los diez años que no pudieron festejar por la pandemia.

En el diálogo identificamos por parte de la referente de la radio el in-
terés en coordinar acciones conjuntas, desarrollar actividades en el marco 
de la defensa del ambiente y completar la programación de la radio con 
contenido local. “Nosotros pensamos que no pasa nada en la zona pero sí 
pasa… Nos interesa producir con lo que ocurre acá” (Aimé).

En junio realizamos la segunda visita al territorio, convocadxs por una 
jornada de trabajo colectivo para el armado del invernadero de la granja. Nos 
recibieron mientras realizaban labores cotidianas, por lo cual este momen-
to facilitó el diálogo fluido y pudimos realizar entrevistas no estructuradas, 
rescatando información sobre sus actividades económicas, formas de orga-
nización intra-familiar y los problemas que identificaban a la hora de llevar 
a cabo los encuentros entre las familias participantes. Al llegar los varones, 
se dispusieron a la tarea de armado del invernadero, por lo que hicimos ob-
servación. Luego del almuerzo compartido, en la sobremesa planteamos la 
técnica de elaboración de una “línea de tiempo colaborativa”. Para ello, de-
sarrollamos una serie de preguntas para que fueran aportando los hechos 
que consideraban significativos en su historia. Esta conversación generó un 
buen clima entre los participantes al rememorar diferentes momentos.

Luego de estos dos ingresos a territorio, intentamos desarrollar con-
tactos virtuales vía Whatsapp con integrantes para propiciar espacios indi-
viduales que permitieran expresiones individuales. Además, el objetivo fue 
sostener el contacto durante el período invernal.
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Al analizar la información recogida en territorio, tratamos de iden-
tificar los flujos comunicativos respecto al modo de trabajo colectivo y la 
militancia de las organizaciones. En principio, notamos que estos flujos son 
horizontales, ya que todos los participantes toman las decisiones propias de 
la organización y a su vez cumplen roles para tareas específicas. Identifica-
mos la necesidad de la organización de comunicar la experiencia colectiva 
que vienen desarrollando aunque no pueden explicitar en palabras la iden-
tidad que les constituye.

No todos pueden participar de las reuniones, entonces el soporte más 
conveniente es el grupo de WhatsApp para coordinar.

Luego se producen las llamadas “Jornadas de Trabajo”, que son de 
hecho organizadas vía Whatsapp. Estas jornadas también sirven como es-
pacio de encuentro entre los participantes para que surjan nuevos objetivos 
o interrogantes a debatir, ya que es de las pocas instancias presenciales a las 
cuales los actores se reúnen.

En una última instancia, terminado el trabajo, se lleva a cabo el uso 
comunitario o venta de lo trabajado. 

Actualmente, hay una escasa generación del proceso de trabajo que 
caracteriza a NGU. El principal problema comunicacional que identifica-
mos es la dificultad para re-plantear objetivos para funcionar como una 
cooperativa agropecuaria comunitaria. Podemos considerar como causan-
te del problema comunicacional la escasez de recursos económicos destina-
dos al campo. Además, una renovación generacional de lxs participantes 
NGU que implica una re-construcción de identidad política o propósitos 
en la organización. 

Respecto a los posibles aportes creativo-productivos, en relación a las 
dos organizaciones podemos decir que deseamos articular Radio El Grito 
con NGU para la producción de un documental sonoro. Tiene como fin 
resolver los inconvenientes que presenta NGU en relación con su identi-
dad y los participantes que la conforman, teniendo en cuenta las tres ge-
neraciones están presentes en su historia, y llevar a cabo la producción de 
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dicho documental con Radio El Grito. Este proyecto permite a NGU visi-
bilizar su historia y a Radio El Grito crear un vínculo, una red por medio 
del trabajo comunitario. De este modo, se abarcarían las necesidades de la 
radio por completar su grilla de programación con contenidos locales y, a 
su vez, el deseo de Granjas Unidas por difundir su historia como organiza-
ción para consolidar su identidad. 

El desafío es continuar desarrollando actividades participativas para 
que las organizaciones se consoliden. Por nuestra parte, en tanto estudian-
tes extensionistas nos proponemos continuar construyendo conocimiento 
de forma participativa, en territorio, en una práctica auténtica que apela 
no sólo a las cuestiones teórico-conceptuales sino a dimensiones subjetivas, 
inter-subjetivas y sociales, necesarias en nuestra formación como comuni-
cadoras sociales.
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Resumen ampliado:
Introducción 

Esta comunicación toma como objeto de análisis los talleres sobre la 
Ley 25929 de Parto Respetado que ha venido realizando el Servicio de con-
sulta y orientación para embarazadas y madres recientes en los últimos años.

En consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible, este ser-
vicio, que se encuadra en la promoción de la salud y en la prevención 
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primaria, se propone contribuir a la salud materna, lo que a su vez impacta 
en la salud infantil. Además de la atención de las consultas individuales, 
el servicio lleva adelante talleres abiertos a la comunidad sobre tópicos de 
interés (Mántaras y Gentes, 2020).

El servicio se implementó en 2019 y desde su creación ha realizado este 
taller durante 2019, 2021, 2022 y 2023. El objetivo es difundir el contenido 
de la ley 25929 y la reglamentación correspondiente, a la vez que facilitar el 
diálogo y la participación de la comunidad con respecto a la misma.

El servicio se fundamenta en la perspectiva de salud basada en el enfo-
que de derechos, con el objetivo de corregir las desigualdades y la discrimi-
nación (OMS, 2017).

Desde la función extensionista de la universidad, es importante la di-
vulgación del contenido de una normativa cuya información empodera y 
fortalece la capacidad de decisión de la mujer y su familia al momento del 
nacimiento de un hijo/a.

El taller como metodología se inscribe en las actividades de comuni-
cación dialógicas que propone el Reglamento del Programa de Extensión y 
Vinculación con la Comunidad (RHCD 335/2014, art. 5).

Fundamentación teórica: 
La OMS propone intervenciones de autocuidado para promover la 

participación activa de las personas con respecto a su propia salud y a la 
de su familia. Un desafío importante es el diseño de estrategias innova-
doras para ese fin (Directrices de la OMS, 2022).

En los Objetivos de Desarrollo Sostenibles se prioriza la atención a 
la población materno -infantil para reducir la morbi-mortalidad (OMS, 
2017). Los docentes universitarios, en tanto profesionales de la salud, 
somos facilitadores de instrumentos y herramientas que le permiten a la 
comunidad conocer y exigir los derechos que le asisten. 

Las actividades de extensión abiertas a la comunidad se propo-
nen el empoderamiento de la población destinataria que convoca. 
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Empoderamiento que implica un tipo de intervención basado en las for-
talezas, competencias y en el apoyo social (Silva y Loreto, 2004).

La ley 25929, de los derechos de los padres y de la persona recién na-
cida, comúnmente conocida como la Ley de Parto Respetado o Parto Hu-
manizado, fue promulgada en  2004, pero se reglamentó recién en 2015.

Esta ley promueve el buen trato y el respeto de los profesionales de 
la salud hacia la persona gestante, su familia y el/la recién nacido/a; a la 
vez que desalienta el abuso de la medicalización y de tecnología no apro-
piada en la atención del parto normal. Hace hincapié en el derecho de la 
mujer a estar acompañada por una persona de su elección en el trabajo 
de parto, en el parto y en el posparto; y a estar junto a su hijo/a desde el 
momento del nacimiento. También dedica dos artículos referidos a la 
persona recién nacida y a los casos en que la salud de la misma se presente 
en condiciones de riesgo. La reglamentación aporta numerosas especi-
ficaciones en los artículos, lo que permite operativizar en la práctica los 
derechos y obligaciones de cada una de las partes.

En el desborde de la atención de salud durante la pandemia, las mu-
jeres fueron las más afectadas, ya que se intensificaron las conductas y ac-
titudes violentas contra ellas. La atención institucional de las mujeres en 
el período perinatal implicó un retroceso con respecto a los avances logra-
dos desde la reglamentación de la ley, especialmente en el derecho a estar 
acompañadas por una persona de su confianza durante todo el proceso.

Estrategias de intervención:  en 2019, el taller se realizó en moda-
lidad presencial y, después de la emergencia por la pandemia, el servicio 
retomó las actividades a partir de 2021 en modalidad virtual.

La convocatoria al taller iba dirigida a toda la comunidad, indepen-
dientemente de su edad o género. La inscripción se realizó por un formula-
rio de Google desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología.

En 2022 y 2023, previo a la realización del taller, se realizó una en-
cuesta anónima entre los inscriptos sobre el nivel de conocimiento del 
contenido de la ley, pudiendo optar entre las siguientes respuestas; a- Sí 
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la conozco. La he leído y me he informado sobre ella, b- Sí la conozco, 
pero no la he leído ni me he informado sobre ella, y C- No la conozco y 
no sé de qué trata.

Actores involucrados: los talleres fueron coordinados por profe-
sionales de la salud, en su mayoría docentes universitarios, con experien-
cia y formación en las problemáticas de la maternidad y provenientes de 
diversas disciplinas (psicología, kinesiología y medicina).

Conclusiones/ Resultados logrados:
El Taller sobre Parto Respetado convocó un importante número de 

personas interesadas durante sus ediciones, 421 en total, promediando 
más de cien inscriptos en cada año.

Tomando los resultados que arroja la encuesta en los últimos dos 
años (n°: 153), el mayor porcentaje (54,2%) expresa que la conoce pero 
que no la ha leído ni se ha informado sobre ella, en tanto el (36,6%) la 
conoce, la leyó y se informó sobre ella, y el 9,2% no la conoce.

En estos resultados se observa que a pesar que un porcentaje im-
portante (36,6%) la conoce en profundidad, igualmente asisten al taller, 
lo que puede tener varias lecturas. Por un lado, que la normativa en sí 
misma contiene dos posturas, la de la mujer y su familia en esas circuns-
tancias y la de la práctica que despliegan los profesionales de la salud en 
las instituciones. Esas dos posiciones no siempre van en un mismo senti-
do y generan diferencias y discusiones. La otra lectura hace referencia a la 
necesidad de las mujeres de compartir su propia experiencia de parto y la 
atención recibida, con relación a lo expresado en la ley.

Son las mujeres las que en una mayoría casi absoluta (96,7%) se sien-
ten convocadas por esta temática, aun cuando la normativa hace referencia 
a los padres (en sentido general, incluyendo ambos géneros) de la persona 
recién nacida. Este resultado nos genera interrogantes ¿Qué pasa con los va-
rones? ¿No se sienten convocados a este evento? Lo que nos lleva a pensar 
cómo modificar la convocatoria para que se incluyan en próximos talleres. 
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El taller responde a una demanda sentida en la población integrada 
mayoritariamente por mujeres, que han vivido o están viviendo la ex-
periencia de la maternidad, o en otros casos interesadas desde su rol de 
profesionales de la salud. Las respuestas recibidas en el mismo hablan de 
un mayor empoderamiento, en tanto se sienten más fortalecidas al poder 
conocer y debatir en profundidad la normativa. 
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Resumen ampliado:
A partir de las reflexiones en torno a las experiencias socio-educa-

tivas del Programa Salud Integral de la Secretaría de Extensión Univer-
sitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, reunidas en términos de 
educación sexual integral, nos proponemos considerar diversas claves 
teórico-metodológicas-prácticas que habilitan a interpelar y transversa-
lizar la extensión universitaria desde la perspectiva de género, posmoder-
na, crítica, de derechos humanos. 

Vinculando dichos abordajes, se trata de posibilitar intervenciones 
sobre el omnipresente régimen -sexual- opresivo que opera en lo educativo, 
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el cual establece ciertos criterios -legítimos-ilegítimos- en esa relación peda-
gógica. Al respecto, Morgade et al. (2011) explicitan que toda educación 
es sexual y a través de ciertas tradiciones -fundamentalmente biologicistas 
y moralizantes- “en la educación formal existe desde siempre (...) y su sen-
tido principal es preservar una parte importante del orden social de género 
establecido”, disciplinando y convirtiendo todo aquello que escape a la 
norma en “población-problema que necesita de una educación o de una 
normalización”, o de la exclusión, o de la condena, o de la negación (Lopez 
Louro, 1999). Dicho de otra manera y en palabras de Connell (2001), “el 
género está embebido en las disposiciones institucionales”. De este modo, 
se emprende el propósito de situar a la Educación Sexual Integral (ESI) en 
una perspectiva interseccional -educación-géneros-sexualidades.

La ESI y su sanción en 2006 -Ley 26150- significa una oportunidad 
histórica para consolidar la noción de que “la sexualidad no es apenas una 
cuestión personal, mas es social y política; (...) la sexualidad es ´aprendida´” 
(Lopes Louro, 1999). En la actualidad, aquel cistema -término gestado 
por el feminismo trans- se encuentra alterado con una implementación 
parcial-fragmentada-desigual-multitemporal-heterogénea de la ESI, y ape-
lamos para su progresiva transversalización a lo que Molina (2018) refiere 
como “una audacia estratégica (...) con una pregunta, una mirada, una 
propuesta de trabajo, un gesto oportuno (...)”, un gesto político afirma 
Susy Shock (2017) para efectivizar la ESI. Para ello “no hay una receta, 
fórmula o planificación que sea aplicable de manera universal en cualquier 
contexto. Por el contrario, cualquier abordaje requiere una perspectiva si-
tuacional y localizada” (Flores, 2015). En este sentido, manifestamos tres 
claves teórico-metodológicas-prácticas que asumen tal desafío.

El pronombre como pasaje. Un primer momento de una secuencia 
didáctica extensionista podría iniciar visibilizando y sociabilizando los 
pronombres de quienes se encuentren en comunidad, esto refuerza lo 
que Flores (2015) apunta como necesidad de des-heterosexualizar la pe-
dagogía e implica a priori no suponer ni naturalizar las corporalidades -la 
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propia y la no propia-. “Los cuerpos (...) están lejos de ser una eviden-
cia segura de las identidades” (Lopes Louro, 2019). Tal conocimiento 
permite dilucidar otros universos, habilita otros imaginarios posibles y, 
además, “refiere a la idea de que, (...) la sexualidad está en movimiento, 
(...) la sexualidad es la propia alteridad” y las identidades son transitorias 
y contingentes (Lopez Llouro, 2001).

Siguiendo, Flores (2017) nos aproxima al entendimiento del régi-
men de visión y las “conexiones entre visión, cuerpos, géneros” que con-
figuran nuestras prácticas pedagógicas de producción corporal. De esta 
forma, “tenemos en nuestra retina el binarismo instalado para ver el mun-
do (...) todas aquellas desviaciones de la norma son silenciadas y destina-
das al campo de lo impensable, de lo intolerable de mirar: algo que está ahí 
pero la visión es incapaz de percibir” (Flores, 2017). En dichas prácticas 
-propias y ajenas- “la cuestión será mantener los ojos (...) alojando las ten-
siones necesarias e ignoradas (...) que irrumpe la mirada estandarizada” 
(Flores, 2017) desde múltiples fugas. En definitiva, se trata de un gesto 
que intenta ser capaz de cuestionar, deconstruir, desaprender y transfor-
mar los modos hegemónicos y cisheterosexualizados que regulan las insti-
tuciones educativas, para hacer de ellas espacios más justos y libres.

La metodología dialógica. Tal vez la categoría más presente en un 
posible segundo momento de una secuencia didáctica, en donde se prio-
riza la conversación; pero que atraviesa todo diseño. El método será -más 
alla de las decisiones surgidas en torno a la utilización del lenguaje in-
clusivo o abolicionista del género- la pretendida atención en lo que res-
pecta a la reproducción discursiva de la posición central, “considerada la 
posición no problemática; todas las otras posiciones del sujeto están, de 
alguna manera, ligadas –y subordinadas– a ella”.

(...) Todo adquiere sentido dentro de esta lógica que establece el cen-
tro y lo excéntrico; (...) Al concepto de centro se vinculan, frecuente-
mente, las nociones de universalidad, de unidad y de estabilidad. Los 
sujetos y las prácticas culturales que no ocupan este lugar reciben las 
marcas de la particularidad, de la diversidad y de la inestabilidad. En 
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las (...) instituciones superiores, (...) Las actividades –sean cuales fue-
ren los objetivos o intenciones declarados– no llegan a perturbar el 
curso ´normal´ de los programas, ni siquiera sirven para desestabilizar 
el canon oficial. Momentáneamente, (...) cede un espacio, en el cual 
manifestaciones especiales y particulares son presentadas y celebradas 
como ejemplares de una otra cultura. Estrategias que pueden tran-
quilizar la conciencia de los planificadores, pero que, en la práctica, 
acaban por mantener el lugar especial y problemático de las identi-
dades ´marcadas´ y, más que eso, terminan por presentarlas a partir 
de las representaciones y narrativas construidas por el sujeto central. 
Precisamos prestar atención a las estrategias públicas y privadas que 
son puestas en acción, cotidianamente, para garantizar la estabilidad 
de la identidad ´normal´ y de todas las formas culturales a ella asocia-
das; (...) Precisamos, en fin, volver a las prácticas que desestabilicen y 
deconstruyan la naturalidad, la universalidad y la unidad del centro y 
que reafirmen el carácter construido, movedizo y plural de todas las 
posiciones. (Lopes Louro, 2019). 

La pedagogía de la pregunta. Continuando, la tercera y última pro-
posición se detiene en un hipotético momento de cierre, de interroga-
ción abierta. En palabras de Flores (2015), la ESI se proyecta en las fisuras 
y en las insuficiencias, en sus traiciones y en sus necesarias ilusiones con-
tra la propia pedagogía. Sus horizontes requieren de provocativos giros 
epistemológicos comprendiendo además “la historia sexual y la memoria 
de género” como herramienta en el propio proceso (Flores, 2015) para 
re-crear cuestionamientos. Es en la extensión y en el ejercicio de la pre-
gunta genuina en red donde consideramos los futuros próximos de la 
misma; aquella para promover la escucha auténtica y por ende, irrumpir 
en los mecanismos tradicionales persistentes, ligados permanentemente 
a “alguna forma de evaluación” (Lopez Louro, 2001) y, por lo tanto, a las 
respuestas correctas e incorrectas. En este marco, pensamos una ESI en el 
encuentro entre generaciones desde la construcción colectiva, junto a los 
movimientos sociales, de mujeres, activismos lésbicos, maricas, travestis, 
trans y cuir, protagonistas de las luchas y las conquistas en la ampliación 
de derechos con otras leyes y ecos afines.
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Para finalizar, los aportes nos proponen desestabilizar el binarismo 
y la jerarquía del orden -arbitrario y obligatorio- sexo/género/deseo, y 
nos dicen: “Un régimen de regularidad semejante, lejos de estar inscrip-
to en la naturaleza humana, es (...) el producto contingente de lo que 
denomina matriz heterosexual” (Butler, 1990 citado por Mattio, 2012). 
Desde allí, asumimos “pensar la sexualidad como el producto de un de-
terminado dispositivo de subjetivación, como el resultado de relaciones 
de saber y de poder que se consolidan y se reproducen socialmente a 
través de diversas instituciones”. En concordancia, creemos pertinentes 
múltiples contribuciones: Amuchástegui (s/f) expresa la importancia de 
la información científica y laica, ya que los discursos dogmáticos y las 
ciencias modernas “han servido como base para la clasificación, estigma-
tización y segregación de los individuos (...) limitando y empobreciendo 
los medios y las opciones de la experiencia” (Amuchástegui, s/f), esta-
bleciendo como menciona Testa (2022) una visión binaria y excluyente 
generadora de “estereotipos, las más de las veces rígidos, que condicionan 
(...) las potencialidades humanas” (Lamas s/f), entre otras. Precisamos 
ensayar críticamente otros escenarios, desmontando las i-lógicas andro-
céntricas-adultocéntricas imperantes con pertinencia. Testa (2022) invi-
ta a hacerles preguntas al binario para justamente diluirlo y pluralizarlo, 
descimentando centros y márgenes. Esta acepción supone un campo de 
oportunidades emancipatorias en el marco de la perspectiva de derechos 
humanos, haciendo valer “la capacidad de alojar, de hacer lugar, en su in-
terno funcionamiento, a los movimientos de transformación social” en 
las instituciones educativas (Morgade, 2018). En este sentido, “compren-
der qué es el género y cómo opera tiene implicaciones profundamente 
democráticas” (Lamas s/f). “La perspectiva de género abre un conjunto 
de posibilidades” (Lamas, s/f) de empoderamiento, como ninguna; el 
posicionamiento es ético-político y persigue como propone Amucháste-
gui (s/f) fomentar que sean “los participantes quienes decidan sobre sus 
propios cuerpos, deseos y prácticas” en ese devenir. 
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Fundamentación

En el marco del IX Foro de Extensión y celebrando 40 años de de-
mocracia ininterrumpida en la República Argentina, ratificamos a la ex-
tensión universitaria como brazo gestor de la trama de lo que sucede entre 
la Universidad y la comunidad en diálogo permanente con el territorio 
donde se encuentra inmersa; con la firme convicción de que las universi-
dades deben promover igualdad de oportunidades en la democratización 
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de saberes y la ampliación de derechos a partir de una mirada multidi-
mensional, cercana e interdisciplinar que incluya a la diversidad.

Con el objetivo de reflexionar sobre las prácticas extensionistas lleva-
das adelante desde la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universi-
dad Provincial de Ezeiza,  analizamos las características y la concepción de 
la actividad extensionista en el contexto actual. A continuación compar-
timos una experiencia de extensión que  venimos llevando adelante desde 
2021 con la feria de emprendedores locales y que abre la posibilidad de 
seguir trabajando con otros actores sociales en torno a la diversidad. Por 
último, planteamos algunos desafíos que resignifican nuestra tarea diaria 
en el contexto de los 40 años ininterrumpidos de democracia argentina.

Estrategias de intervención: la actividad extensionista para 
la UPE

Las universidades tienen entre sus funciones sociales la preserva-
ción de la cultura y desarrollarla es una necesidad intrínseca de la socie-
dad (Vega Mederos, 2002). En esta línea, la práctica extensionista en la 
Universidad Provincial de Ezeiza (UPE) es concebida como un espacio de 
creación, articulación, puesta en circulación y uso social de conocimien-
tos en contexto, como nexo concreto entre Universidad y comunidad.

La extensión desplegada en territorio, a través de su equipo de pro-
fesionales, es un instrumento fundamental para lograr que la Universidad 
realice plenamente su rol social; con el compromiso de acompañar y tran-
sitar junto al territorio las transformaciones que lo atraviesan, en un diálo-
go abierto a la escucha y la interpelación mutua (Serna Alcántara, 2007). 

En ese diálogo se construyen colectivamente propuestas de exten-
sión de carácter abierto a la comunidad, no arancelada y de calidad para 
dar respuesta a la escucha de las demandas territoriales. Bajo esta concep-
ción se realizan talleres culturales (guitarra, folklore, coro comunitario, 
fotografía, lectura creativa, entre otros), articulamos con el entramado 
socioeconómico mediante la bolsa de empleo, ofrecemos la Diplomatura 



789

en Gestión Administrativa en las Organizaciones y el taller de empren-
dimientos, fomentamos la interculturalidad mediante el Centro de 
idiomas, articulamos con PAMI para proveer talleres pertinentes para 
adultos mayores, desde Bienestar Estudiantil y Deportes acompañamos 
a los y las estudiantes en su formación general y cuidado integral, además 
gestionamos el programa de becas de la Universidad y el programa Pro-
Huerta en territorio.

Cada propuesta de extensión propicia un flujo continuo de habi-
lidades, saberes y conocimientos entre universidad y comunidad, que se 
nutren mutuamente al estar en permanente comunicación y estrechar 
lazos genuinos con los y las protagonistas de cada acción desplegada en el 
territorio, con el fin de desarrollar instrumentos que permitan mejorar y 
fortalecer la implementación de talleres, programas y políticas comuni-
tarias y de bienestar.

El trabajo situado permite captar las demandas y la inclusión de sec-
tores sociales, muchas veces excluidos del ámbito educativo formal, por 
multiplicidad de razones con el propósito de democratizar el conocimien-
to y la participación efectiva de la comunidad en la vida de la Universidad.

El Programa de Emprendimiento Sustentable como expe-
riencia extensionista

Desde 2021 venimos llevando adelante el Programa de Empren-
dimiento Sustentable, que busca empoderar a feriantes y trabajadoras/
es de la Economía Social y Solidaria de Ezeiza y sus alrededores en herra-
mientas de gestión de emprendimientos con compromiso social y am-
biental; bajo la premisa de que las universidades desempeñan un papel 
clave en la construcción, intercambio y transferencia de conocimientos 
en tanto contribuyen al desarrollo local y regional, a través de un pro-
ceso asociativo con el gobierno local, la economía popular y el sector 
privado, lo que genera un gran desafío en la formación del desarrollo 
emprendedor (Pastore, 2006).
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Los emprendimientos sustentables desempeñan un rol central en el 
desarrollo de los ecosistemas locales, ya que tienen la capacidad de iden-
tificar oportunidades en donde otros ven problemas y de esta forma de-
sarrollar soluciones que los involucran activamente. Pero, para que esto 
suceda, necesitan un entorno que propicie su nacimiento y desarrollo 
(Coraggio, 2020).

Un emprendimiento sustentable es un proyecto productivo que 
en el corazón de su modelo de negocios combina el objetivo de generar 
retorno económico y, a su vez, un impacto positivo en el ambiente y la 
sociedad. Desde la UPE buscamos transversalizar las habilidades, destre-
zas y  las herramientas que adquieren los emprendedores para propiciar 
el desarrollo de experiencias personales de autogestión. Los proyectos se 
estructuran y manejan como cualquier negocio, generando retornos de 
la comercialización/producción del producto o servicio, que se puede 
reinvertir parcial o totalmente en generar un mayor beneficio, alentados 
por el compromiso con el ambiente y quienes lo habitamos. La diferen-
cia radica en que su objetivo está en la optimización de ese retorno y no 
en la maximización del mismo.

En este contexto, la Universidad de Ezeiza -desde la Secretaría de 
Extensión Universitaria- propicia el programa Emprendedurismo Sus-
tentable y Economía Social en concordancia con la Ley de Educación 
Ambiental, mediante la incorporación de los nuevos paradigmas de la 
sostenibilidad a los ámbitos de la educación formal y no formal.

Como parte del programa, que ofrece el taller “Emprendedurismo 
sustentable y economía social”, buscamos territorializar la educación am-
biental y la economía social y solidaria, con acciones en el corto, media-
no y largo plazo, a través del despliegue de actividades extensionistas que 
promueven la formación de emprendedores locales, cooperativistas y ac-
tores de la economía popular como forma de gestar una red de relaciones 
e interacciones entre una amplia y heterogénea gama de partes interesadas 
que se conectan para fomentar el compromiso ambiental, la innovación 
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emprendedora y así contribuir al crecimiento económico regional. Con-
secuentemente, las prácticas extensionistas que se llevan adelante en te-
rritorio son democráticas, ya que luego de conocer a  las organizaciones 
sociales, compartir el programa y su contenido, se llevan adelante acuer-
dos y se trabaja en función de las demandas detectadas acercando el cono-
cimiento académico a la experiencia en contexto (Castilla, 2021).

La interacción permanente con las emprendedoras y los emprende-
dores locales nutre tanto a la Universidad como a la comunidad en tanto 
transmisores de cultura y garantes del derecho al acceso a la educación. 
“Justamente de esto se trata cuando hablamos de Extensión Universita-
ria, y es lo que le da su carácter de función en tanto expresa la cualidad 
externa de los procesos universitarios, o sea, promueve la cultura de la 
sociedad en correspondencia con sus necesidades de desarrollo cultural” 
(Vega Mederos 2002).

Desafíos de la actividad extensionista en territorio
Al celebrar 40 años ininterrumpidos de democracia, una vez más 

ratificamos la función social que nos confiere como profesionales exten-
sionistas y transmisores de cultura, saberes y competencias a la comuni-
dad, con un enfoque de derechos e inclusión para asegurar igualdad de 
oportunidades a todos y a todas.

La actividad extensionista desplegada en territorio nos convida al 
permanente desafío de reflexionar de manera individual y colectiva sobre 
el rol asumido dentro de la institución para resignificar lo actuado y tra-
zar nuevos objetivos, nutriéndonos  de la realidad donde nos encontra-
mos inmersos, poder influirla, mejorarla y transformarnos mutuamente.

Conclusiones
Con la firme convicción de que las universidades  a  través  de  la  ex-

tensión,  deben  contribuir  al  contacto  reflexivo con la realidad, seguida 
del compromiso para transformarla consideramos fundamental tender 
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redes que propicien el diálogo con los actores productivos, sociales y po-
líticos de la comunidad. 

La experiencia llevada adelante con un grupo de feriantes locales 
nos interpela a seguir construyendo colectivamente lazos que permitan 
acercarnos genuinamente al territorio con el desafío constante de traba-
jar por la igualdad de oportunidades, contribuyendo a una sociedad más 
justa y solidaria desde nuestro espacio.
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Resumen ampliado:
OBJETIVOS

• Reconocer la necesidad de trabajar interdisciplinarmente por par-
te de los distintos agentes extensionistas para causar mayor impac-
to social, entregar valor y ampliar espectros de investigación.

• Compartir casos de éxito de la interdisciplinariedad y modelar 
nuevas propuestas en función de ellos.

FUNDAMENTACIÓN
 “La educación es un acto de amor, de coraje, de práctica de la li-

bertad, dirigida hacia la realidad” (Freire, 1965). Por tal, la realidad tiene 
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tantas aristas como seres humanos tratando de interpretarla. Si bien des-
de un punto de vista cognitivo es prácticamente imposible conocerla ca-
balmente, sí podemos estudiarla para ampliar nuestros conocimientos y 
el de las comunidades.

Entonces, las estrategias de intervención interdisciplinaria son 
fundamentales en la extensión universitaria porque permiten abor-
dar de manera más efectiva y completa los problemas y desafíos que 
enfrenta la sociedad y su realidad. Al combinar múltiples disciplinas y 
enfoques, se pueden obtener soluciones más integrales y creativas para 
los problemas sociales y aprovechar al máximo los recursos y conoci-
mientos de la universidad. 

Podemos encontrar varias razones para justificar la implementación 
de la interdisciplinariedad en los proyectos de extensión. Algunas de es-
tas, Corraggio (2007) y González Rey (2017), pueden ser: 

• Complejidad de los problemas sociales: muchos problemas 
sociales no se pueden abordar adecuadamente desde una sola 
perspectiva disciplinaria. Por ejemplo, la pobreza, la educación, 
la salud y el medio ambiente son temas multifacéticos que 
requieren una comprensión profunda de diferentes áreas de 
conocimiento. La intervención interdisciplinaria permite un 
enfoque holístico que considera múltiples dimensiones de un 
problema. Los problemas sociales a menudo involucran múl-
tiples factores interrelacionados. Por ejemplo, el problema de 
la obesidad infantil no puede atribuirse únicamente a la dieta; 
también está relacionado con la falta de actividad física y fac-
tores socioeconómicos. Una estrategia interdisciplinaria podría 
involucrar a expertos en nutrición, educación física, psicología 
y sociología trabajando juntos para desarrollar programas que 
aborden los diferentes aspectos de este problema. 
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• Enfoque centrado en las personas: al adoptar un enfoque inter-
disciplinario, la extensión universitaria puede adaptarse mejor 
a las necesidades y expectativas de las comunidades. Las solu-
ciones se desarrollan en colaboración con los miembros de la 
comunidad, lo que aumenta la relevancia y la efectividad de las 
intervenciones. 

• Sinergias y complementariedad: la interdisciplinariedad permite 
combinar habilidades, conocimientos y enfoques de diferentes 
disciplinas, lo que puede conducir a una mayor sinergia y com-
plementariedad entre los expertos involucrados. Esto puede des-
encadenar ideas más innovadoras y soluciones más eficientes.

• Resolución de problemas complejos: algunos desafíos sociales 
son tan complejos que ninguna disciplina puede proporcionar 
una solución completa por sí sola. La interdisciplinariedad puede 
ofrecer una visión más completa y enriquecida de un problema, 
lo que aumenta las posibilidades de encontrar soluciones viables. 

• Enfrentar la fragmentación del conocimiento: la academia a me-
nudo se organiza en compartimentos disciplinarios, lo que puede 
llevar a un conocimiento fragmentado y dificultar la compren-
sión de problemas interrelacionados. La intervención interdis-
ciplinaria en la extensión ayuda a superar estas barreras y pro-
mueve un enfoque más integral. Un ejemplo de esto podría ser, 
si una universidad quiere abordar la problemática de la violencia 
de género, podría convocar a expertos en sociología, psicología, 
derecho, comunicación y servicios de apoyo a víctimas. Juntos, 
pueden abordar las diferentes facetas del problema y desarrollar 
programas que no solo aborden las consecuencias de la violencia, 
sino que también se centren en la prevención y la sensibilización.

• Aprovechamiento de recursos: la extensión interdiscipli-
naria permite aprovechar los recursos humanos y tecnoló-
gicos de diferentes departamentos y facultades dentro de la 
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universidad. Esto implica una utilización más eficiente de los 
recursos disponibles para abordar problemas sociales y brin-
dar servicios a la comunidad.

Metodología
Este trabajo pretende ser una revisión sistemática de literatura que 

fundamente la necesidad de intervención multidisciplinar aplicable a la 
extensión universitaria.

Estrategias de implementación

Según Cortina (2008) y Escudero (2012) he aquí algunas sugeren-
cias de cómo implementar o estructurar la interdisciplinariedad en pos 
de una mejor intervención.

• Crear equipos interdisciplinarios: formar equipos de trabajo 
que incluyan expertos de diferentes áreas relevantes para el pro-
yecto de extensión. Estos equipos deben trabajar en conjunto 
desde el inicio del proyecto, compartiendo ideas y perspectivas 
para desarrollar soluciones integrales.

• Identificar problemas multidimensionales: Enfocar los esfuer-
zos en identificar problemas sociales que requieran un enfoque 
interdisciplinario. Estos problemas pueden abarcar varias áreas 
de conocimiento y, por lo tanto, se beneficiarían de la colabora-
ción de expertos de diferentes disciplinas.

• Promover la comunicación y el diálogo: fomenta una comunica-
ción abierta y un diálogo constante entre los miembros del equi-
po interdisciplinario. Organizar reuniones regulares donde cada 
miembro pueda expresar sus ideas y opiniones sobre el proyecto.

• Integrar cursos interdisciplinarios: en el ámbito académico, 
fomentar la creación de cursos interdisciplinarios que aborden 
problemas sociales reales. Estos cursos pueden involucrar a es-
tudiantes de diferentes carreras que trabajen juntos para resol-
ver problemas específicos de la comunidad.
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• Promover la flexibilidad curricular: facilita la posibilidad de 
que los estudiantes de diferentes disciplinas puedan tomar cur-
sos de otras facultades o departamentos sin obstáculos buro-
cráticos. Esto permitirá que los estudiantes se involucren más 
fácilmente en proyectos interdisciplinarios.

• Fomentar la investigación interdisciplinaria: incentivar la cola-
boración entre investigadores de diferentes áreas para abordar 
problemas de investigación complejos. Establecer espacios y re-
cursos para promover la interacción y el trabajo conjunto.

• Buscar alianzas externas: colaborar con otras instituciones aca-
démicas, organizaciones no gubernamentales, empresas y agen-
cias gubernamentales para obtener una perspectiva más amplia 
y enriquecedora sobre los problemas sociales a abordar.

• Evaluar el impacto interdisciplinario: diseñar indicadores para 
evaluar el impacto de la interdisciplinariedad en los proyectos 
de extensión. Esto permitirá medir la efectividad de los enfo-
ques colaborativos y realizar mejoras en futuros proyectos.

• Capacitación y sensibilización: brindar capacitación y sen-
sibilización sobre la importancia de la interdisciplinariedad a 
profesores, estudiantes y personal involucrado en proyectos de 
extensión. Esto creará una cultura institucional favorable a la 
colaboración interdisciplinaria.

• Apoyo institucional: asegurarse de que la institución brinde el 
apoyo necesario para la implementación de proyectos interdis-
ciplinarios. Esto incluye recursos financieros, espacios físicos y 
reconocimiento académico para los participantes.

Casos de éxito en Latinoamérica

• Proyecto “Barrio Adentro” (Venezuela): este proyecto se de-
sarrolló en colaboración con la Universidad de Ciencias de 
la Salud “Hugo Chávez”. Reúne a profesionales de la salud, 
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sociólogos y educadores para proporcionar atención médica 
gratuita y promover la salud en comunidades desfavorecidas. 
Los equipos interdisciplinarios trabajan directamente en las 
comunidades, brindando servicios médicos y educación para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes.

• Programa “Manuela Espejo” (Ecuador): este programa es una 
iniciativa interdisciplinaria liderada por el Instituto Nacional 
de Discapacidad. Combina expertos en Medicina, Psicología, 
Terapia Ocupacional y Trabajo Social para realizar un censo de 
personas con discapacidad y proporcionar servicios de salud y 
apoyo en todo el país.

• Proyecto “Sustentabilidad Urbana” (Argentina): este proyecto 
interdisciplinario se desarrolla en colaboración con varias uni-
versidades argentinas y busca abordar los desafíos de la susten-
tabilidad urbana. Arquitectos, ingenieros, economistas y so-
ciólogos trabajan en conjunto para desarrollar propuestas que 
promuevan la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la 
inclusión social en áreas urbanas.

Conclusiones:

En general, las estrategias de intervención interdisciplinaria en la 
extensión universitaria son cruciales para garantizar que las soluciones 
sean más completas, efectivas y alineadas con las necesidades de la socie-
dad, permitiendo que la universidad cumpla con su función social de 
una manera más integral y significativa. La interdisciplinariedad en la 
extensión universitaria permite que el conocimiento y las habilidades de 
diferentes disciplinas se unan para abordar problemas sociales de manera 
más integral y efectiva. Al combinar las perspectivas de diversas áreas, las 
soluciones pueden ser más innovadoras, adaptadas a las necesidades de 
la comunidad y ofrecer resultados más significativos en el desarrollo y el 
bienestar de la sociedad.
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A veces parece una tarea titánica la articulación de tantos actores, 
pero evidentemente se puede lograr. Y esta articulación y multi-mirada 
proporcionan un impacto más holístico de la realidad, ampliando el va-
lor e impacto social que la tarea extensionista busca lograr, además de 
generar nuevas hipótesis para la investigación.
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Resumen ampliado:
Introducción

La experiencia que se presenta a continuación se desarrolla en la 
Reserva Hídrica y Recreativa Natural Bamba (Reserva). Esta reserva se 
ubica en La Calera y fue creada por ordenanza municipal en 2001, con la 
participación de la comunidad y de organizaciones no gubernamentales, 



801

con especial interés en la preservación de las fuentes de agua pura y el 
bosque serrano, y de promover el turismo ecológico y comunitario.

Dentro de la Reserva se encuentra el paraje rural Casa Bamba, cu-
yxs habitantes tienen sus viviendas en la ladera norte del Río Suquía. En 
2019, empresarios de la Minera Mogote Cortado cerraron mediante un 
portón custodiado con guardia permanente el único camino de acceso 
al paraje, que comunica la Ruta Provincial E 55 con la comunidad. Les 
pobladores de la zona se organizaron en oposición al cierre del camino, 
llevando adelante diversas acciones, entre ellas, una acción de amparo y 
un acampe a la vera de la ruta E55. 

A partir de este conflicto, les pobladores solicitan el acompañamien-
to de las facultades de Ciencias Sociales y Filosofía de la UNC, desde las 
cuales se conformó el Equipo Interdisciplinario de Trabajo Territorial y 
Estudios Socio-ambientales “Casa Bamba”, integrado por investigado-
res, docentes y estudiantes avanzados de ambas facultades.

Con el propósito de construir saberes desde y para les pobladores 
de Casa Bamba sobre la situación de vulneración de derechos derivada 
del cierre del acceso, y aportar a la causa judicial, se llevó adelante un 
Relevamiento Socioterritorial y Ambiental (RTSA). A partir de una 
metodología de investigación acción, el relevamiento implicó numero-
sos espacios de encuentro y conversación con personas que habitan Casa 
Bamba y con otros actores relacionados con el territorio en cuestión. Los 
resultados alcanzados fueron publicados en un informe interdisciplina-
rio (Lacombe, Collo, Peña Barberón y Negruzzi, 2022).

A su vez el equipo motorizó encuentros mensuales con mujeres y 
niñxs centrados en la temática de género y violencia, desde el particular 
modo en que se vivencian estas experiencias en el territorio.

Los saberes construidos en diálogo
La tarea extensionista se originó a partir de una demanda comu-

nitaria, que inicialmente consistía en la elaboración de un informe 
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académico, centrado la situación de vulneración de derechos vividos por 
la población como resultado del cierre del camino público.

A partir de los aportes de M. I. Peralta (2019), nos proponemos 
pensar la demanda social como resultado de un proceso de encuentro, 
escucha y análisis, diálogo de saberes y disputa de sentidos. Por lo que 
desarrollamos una relectura de la demanda en el marco de la agenda de 
los conflictos socioambientales.

Entendemos que el cierre del acceso al camino público funciona 
como cercamiento territorial, imposibilitando los usos comunes del es-
pacio: para les pobladores la privación del acceso a sus viviendas, trabajos, 
escuelas, centros de salud, etc.; para les visitantes, la imposibilidad del 
uso recreativo del balneario y del disfrute del ambiente natural. Inferi-
mos que el desplazamiento de los usos comunes del territorio mediante 
el cierre del camino tiene como objetivo de parte de la empresa instalar 
un uso privado, orientado a la extracción minera. 

Esta intención se inscribe en un proceso más general, la megamine-
ría no metalífera en las Sierras Chicas, una actividad económica extrac-
tivista (Composto y Navarro. 2014) basada en la remoción de grandes 
volúmenes de piedra, suelo y bosque, que son reducidos a material graní-
tico para luego ser incorporado al mercado nacional e internacional para 
la obra pública y privada.

De acuerdo con Deón (2021), hablamos de megaminería de cante-
ras porque la producción en las canteras de las Sierras Pampeanas replica 
el modelo extractivista que se monta en la Cordillera de los Andes, con el 
uso de grandes explosivos, maquinarias, sistemas de transportes, grandes 
consumos de agua y altísimas emisiones de partículas de minerales, con 
la producción de mercancías orientada al consumo en la agroindustria y 
en el desarrollismo urbano.

Al profundizar el diálogo entre el equipo extensionista y les actores 
territoriales, pudimos complejizar estas lecturas, reconociendo nuevas 
problemáticas. Algunos de los principales problemas socio-ambientales 
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identificados en la Reserva a partir del trabajo de investigación realizado 
por el equipo entre 2019 y 2022, son:

1- Contaminación de aguas superficiales y acuíferos, y escasez de 
agua para consumo y recreación. Gran parte de la población que reside a 
la vera del río en los sectores de Casa Bamba, Diquecito y Villa El Dique-
cito extrae agua para consumo de manera directa y sin tratamiento, sin 
conocer el estado del agua.

2- Alta vulnerabilidad de la población ante incendios e inunda-
ciones. Debido a la particular geografía, la falta de mapeos de amenazas 
socio-naturales en la Reserva, la falta de análisis exhaustivo de las vulne-
rabilidades (incluyendo una perspectiva de género) y la falta de puesta en 
funcionamiento de sistemas de alertas y protocolos de actuación comu-
nitaria ante catástrofes socionaturales. A pesar del insistente reclamo de 
las comunidades afectadas por las crecientes producidas por las aperturas 
inesperadas de válvulas del dique San Roque (crecientes político-admi-
nistrativas), no se ha establecido por parte de las entidades responsables. 
Cabe destacar que la vulnerabilidad de les vecines ante estas amenazas se 
ha incrementado notablemente a partir de la instalación del portón en el 
acceso por ruta E-55, ya que no existen otras vías rápidas de evacuación 
ni de acceso de autobombas, ambulancias, patrulleros, etc.

3- Falta de protección y puesta en valor de bienes histórico-cul-
turales y naturales. Si bien la Dirección de Patrimonio de la provincia 
cuenta con un registro oficial de numerosos bienes de valor patrimonial 
existentes en la Reserva, muchos de ellos se encuentran sin medidas de 
protección efectiva, lo que pone en riesgo su conservación. Dicho releva-
miento se encuentra, además, incompleto. Asimismo, la comunidad ha 
señalado otros sitios de valor histórico-cultural y natural que deberían 
ser protegidos.

4- Los cercamientos de la tierra y las privatizaciones de la vida coti-
diana. En los encuentros con/desde/para las mujeres y niñxs del equipo 
y de la comunidad, la vinculación entre nuestros cuerpos y el ambiente 
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que habitamos fue una recurrencia: recorrimos arroyos y caminos, para 
encontrarnos unas con otras. 

Pudimos reconocer, de manera colectiva, que la privatización de la 
vida doméstica y el abandono y la expulsión de los espacios comunes no co-
menzó con la colocación del portón por parte de la minera, ni terminó allí.  

Diversos procesos sociales oprimen a las mujeres, con una fuerte 
base en el patriarcado, relacionado al extractivismo y el cercamiento de 
los lugares comunes, que terminan por reprivatizar la vida de las mujeres 
y reducirlas al ámbito doméstico. 

En este sentido, diversas autoras analizan cómo los sistemas de do-
minación se imbrican y recaen sobre los cuerpos de las mujeres, organi-
zados en torno al patriarcado. Adriana Guzman Arroyo (2019) expresa 
que el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, articulando  lo 
que Amaia Pérez Orozco (2019)  denomina “la cosa escandalosa” fago-
citadora de vida (capitalismo, racismo, colonialismo, adultocentrismo). 
Oprime tanto a la humanidad como a la naturaleza, pero se construye día 
a día en el cuerpo de las mujeres.

Los cuidados comunitarios ambientales 
Pensar las estrategias extensionistas desde la perspectiva del cuida-

do, nos remite a mirar múltiples y diversas actividades y procesos vin-
culados al mantenimiento de la vida y la reproducción cotidiana de la 
existencia (Pautassi, 2019).

En relación a las temáticas ambientales, en las últimas décadas las 
mujeres adquirieron un creciente protagonismo en las luchas y organiza-
ciones sociales, proceso conocido como feminización de las luchas (Svam-
pa, 2015). El lugar históricamente ocupado por las mujeres, a cargo de las 
tareas de cuidado y la reproducción social, les ha permitido detectar las 
dificultades que los modelos de desarrollo imponen al sostenimiento de 
la vida. La defensa de las condiciones de vida ha impulsado a las mujeres 
a la creación y recreación de feminismos ecoterritoriales (Svampa, 2021).
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Con cuidados comunitarios ambientales nos referimos a los pro-
cesos mediante los cuales las poblaciones reunidas en torno a organiza-
ciones rompen las barreras de lo doméstico-privado y se vuelcan a los 
espacios comunes, buscando el cuidado de la vida en un sentido amplio, 
que mira e incluye la vida no humana.

Entendemos que la transformación de las salidas individuales a las 
problemáticas socioambientales, en abordajes basados en vínculos colec-
tivos y valores comunes, es central para llevar adelante esta perspectiva 
del cuidado. Para esto es urgente, además, revisar nuestras concepciones 
de naturaleza y la relación naturaleza-cultura, dado que estas transicio-
nes implican cambios en la forma de relacionarnos con nuestro territo-
rio, respetando su capacidad de reproducción y la temporalidad de los 
ciclos naturales.
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Resumen ampliado:
El presente trabajo busca compartir los desafíos de una de las lí-

neas de abordaje de un proyecto interinstitucional que se denomina “A 
Tiempo. Corredor Sierras Chicas”, dedicado a la educación ambiental 
y la regionalización de la currícula ambiental. Este es un proyecto de 
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comunicación y educación ambiental situado, que surge del trabajo con-
junto entre la Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Extensión Uni-
versitaria de la Universidad Nacional de Córdoba y el área de Educación 
Ambiental de la Dirección Regional Centro de la Administración de 
Parques Nacionales (APN). Además cuenta con el apoyo de la cátedra de 
Educación para la Salud (FCEFyN - UNC). El mismo busca fortalecer la 
noción de Corredor Sierras Chicas como figura de conservación a través 
de diversas instancias de trabajo en territorio, donde las y los educadores 
son actores clave.

El proyecto de educación ambiental
El proyecto surge en 2015 a partir del trabajo conjunto entre la 

APN, la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras 
Chicas y la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba. En 2019 
la APN organizó, en conjunto con los municipios del corredor y la Sub-
secretaría de Cultura de la SEU-UNC, el concurso fotográfico “A ritmo 
con la naturaleza”. Este concurso tuvo como objetivo contribuir al re-
conocimiento y visibilización de los valores de conservación definidos 
en talleres multiactorales. Para socializar los resultados del concurso se 
diseñó una muestra didáctica interactiva, que se propuso de modalidad 
itinerante, para ser expuesta en diferentes localidades del corredor. Sin 
embargo, la pandemia en 2020 implicó para el equipo de trabajo replan-
tear la propuesta. Fue entonces que la muestra física mutó a formato 
website y con esta decisión se debieron re adaptar objetivos,  dinámicas 
de trabajo, estrategias de producción, maneras de comunicar, etc. En 
este sentido, en la actualidad, el proyecto mantiene un formato híbrido: 
físico y virtual. Además, genera permanentemente nuevas alianzas con 
otros organismos provinciales y municipales. 

“A Tiempo. Corredor Sierras Chicas” considera al ambiente como 
un derecho humano, reconociendo el derecho a la comunicación e infor-
mación sobre el ambiente y la importancia de promover en la comunidad 
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la construcción de conocimiento comunitario situado, a través de infor-
mación verificada y la educación ambiental integral. Con la expectativa 
de que la ciudadanía en su conjunto logre generar los cambios culturales 
necesarios para desarrollar posibles soluciones socioambientales locales. 
El proyecto promueve también el reconocimiento de la figura de corre-
dor, entendido como “un proceso de conectividad de áreas naturales y 
del territorio, a través de un ordenamiento técnico político de las activi-
dades y usos que en ella se realizan” y que “tiene como objetivo la conser-
vación del ambiente y sostener la calidad de vida de las personas que vi-
ven en él, haciendo un uso adecuado del mismo” (2019)1. Y con especial 
foco en la importancia de los valores de conservación de la región (APN, 
2010), entendiendo que cuenta con atributos de interés particular, con 
altos valores biológicos, ecológicos, sociales y culturales excepcionales, 
significativos o de importancia crítica en el contexto ambiental y/o social.

El proyecto cuenta con cuatro líneas principales. En primer lugar, 
la constitución de un equipo de trabajo transdisciplinario. La transdis-
ciplinariedad concierne, como “el prefijo “trans” lo indica, lo que está 
a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más 
allá de toda disciplina”, según N. Basarab (1996, p.35). En este sentido, 
se comprende que es necesario aprender y vivir desde un pensamiento 
complejo y transdisciplinario, que vuelva a relacionar y establecer una 
red entre las disciplinas que permita ver a la humanidad como un todo, 
es decir, superar las limitaciones de analizar el conocimiento de manera 
fragmentada. Un segundo punto es la comunicación ambiental y comu-
nicación de la ciencia incluyendo: el diseño y desarrollo de una página 
web (https://atiempocorredorsierraschicas.ar/), diseño y producción 
de dispositivos artísticos itinerantes y actividades didácticas para públi-
cos específicos, promover prácticas pre-profesionales para estudiantes 

1 Concepto desarrollado de manera participativa en el marco de talleres con la comunidad del 
Corredor Sierras Chicas. 
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de la FCC - UNC y producción de comunicación de la ciencia. Un ter-
cer aspecto, involucra el asesoramiento y acompañamiento en acciones 
vinculadas a la interpretación del patrimonio, acciones acompañadas 
desde la APN. Por último, se encuentra la última línea que centraremos 
este trabajo: la educación ambiental, atendiendo a la regionalización de 
la currícula ambiental.

La regionalización de la currícula ambiental
A partir de diversas actividades de trabajo interinstitucional y talle-

res participativos se logra, junto a las comunidades, un mapeo participa-
tivo y la definición de los valores de conservación del corredor. Además 
se desarrolló un diagnóstico de las 18 áreas protegidas. 

En 2021 se llevó a cabo el primer taller docente, que consistió en 
dos encuentros en la localidad de Salsipuedes de los que participaron 26 
docentes de distintos niveles educativos. En esta instancia se presentó el 
corredor y sus valores de conservación. Posteriormente, se incorporan 
al equipo algunas docentes del Profesorado en Ciencias Biológicas de la 
FCEFyN - UNC para avanzar en la planificación de los “Talleres docen-
tes para la producción conjunta de material didáctico situado”. 

Como prueba piloto de esta instancia de talleres con docentes se 
realizó una primera convocatoria en abril de 2022, donde se inscribieron 
13 docentes pero solo confirmaron que podrían asistir dos. Finalmente, 
el taller se llevó a cabo un sábado frío de finales de abril al que asistieron 
sólo tres personas. Consideramos que la vuelta a la actividad presencial 
fue un gran condicionante en su desarrollo. El taller había sido pensado 
para trabajar junto a docentes en la incorporación de los VC, las Áreas 
Protegidas incluidas en el Corredor Sierras Chicas y los aprendizajes y 
contenidos de los diseños curriculares provinciales en secuencias didácti-
cas que puedan ser bases de sus planificaciones áulicas. En función de las 
asistentes se realizaron ajustes y modificaciones sobre la marcha tratando 
de dar respuestas a las demandas concretas que iban surgiendo.
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Recuperando una de las ideas fundantes del proyecto que consi-
dera a la comunidad educativa como agente fundamental en el cambio 
sociocultural que demanda la actual problemática socio-ambiental, 
desde 2023 se suma como colaborador el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Córdoba. Esta nueva vinculación permitió realizar la con-
vocatoria a docentes en actividad de todos los espacios curriculares de Se-
gundo Ciclo de escuela primaria y Ciclo Básico de la escuela secundaria, 
que trabajan en localidades del Corredor Sierras Chicas para el primero 
de tres talleres a desarrollar durante el año y en distintos sectores del co-
rredor (norte, centro y sur del territorio) 

El primer encuentro, se realizó el 9 de junio en el sector norte del co-
rredor, en la Reserva Natural de la Defensa Ascochinga. En esta oportu-
nidad se inscribieron cerca de 60 docentes y asistieron aproximadamente 
54 de distintos niveles educativos y de distintas localidades: Ascochinga, 
La Calera, Saldán, Río Ceballos, Villa Allende, Salsipuedes, La Granja y 
Agua de Oro. 

La dinámica consistió, en una primera instancia, en poner el foco en 
la distinción entre diversas figuras y agentes de conservación ambiental, 
el reconocimiento de la función de conservación de la diversidad bioló-
gica y cultural del Corredor Sierras Chicas y sus valores de conservación 
asociados. A continuación se les propuso organizarse por escuelas, de 
cada institución (ya que asistieron hasta tres docentes por institución), 
seleccionar aquellos valores de conservación que podrían trabajar en pro-
puestas didácticas. Posteriormente, y a partir de la exploración del Dise-
ño Curricular se trabajó en identificar aprendizajes y contenidos para el 
diseño de secuencias didácticas situadas. Estas propuestas, diseñadas por 
las y los docentes, contarán con instancias de seguimiento y acompaña-
miento por parte del equipo de A Tiempo para luego ser compartidas y 
socializadas en la web, fomentando su uso en futuras prácticas docentes. 

De esta manera, se busca apoyar a través de la educación ambien-
tal generando acciones de conectividad en el territorio y, finalmente, 
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constituyendo allí un espacio de intercambio de ideas y colaboración en-
tre pares; tanto para la planificación de acciones en el aula, como para el 
reconocimiento de las problemáticas ambientales que afectan su contex-
to y las posibilidades de intervención desde la educación formal.
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Resumen ampliado:
Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población 

mundial y, entre otros aportes, garantizan la seguridad alimentaria de sus 
comunidades, son resilientes y fortalecen las economías regionales (Gri-
jalba, A. C,2020). 

En la Argentina han sido protagonistas destacadas en el empren-
dimiento por su capacidad de promover y contribuir al  desarrollo 



814

económico del país. A lo largo de los años han enfrentado desafíos úni-
cos, pero han demostrado resiliencia y creatividad para establecer y hacer 
crecer sus emprendimientos en entornos rurales en muchas ocasiones en 
contextos adversos.

Para enumerar algunos de los sectores en los que las mujeres rurales 
argentinas han emprendido con éxito podemos mencionar: 

Agricultura y Ganadería: muchas mujeres han asumido roles clave en 
la producción agrícola y ganadera, gestionando fincas, criando ganado y 
cultivando cultivos diversos. En algunos casos en nichos de mercado espe-
cializados, como productos orgánicos o cultivos tradicionales de la región.

Agroindustria: además de la producción primaria, las mujeres ru-
rales también han incursionado en la transformación de materias primas 
agrícolas en productos manufacturados, como alimentos procesados, ar-
tesanías y productos textiles.

Turismo rural: muchas mujeres han desarrollado emprendimientos 
relacionados con el turismo rural, ofreciendo alojamiento en estancias, 
recorridos turísticos, comidas tradicionales y actividades al aire libre.

Artesanía y arte: la creatividad y habilidades artísticas de las mujeres ru-
rales se han traducido en la producción de artesanías y obras de arte únicas, 
que a menudo encuentran mercados tanto a nivel local como internacional.

Servicios: algunas mujeres rurales han creado negocios de servicios, 
como cuidado de niños, educación, atención médica, peluquería y otros 
servicios comunitarios.

En la Argentina se ha trabajado para promover la participación de 
las mujeres rurales y mejorar su acceso a recursos, capacitación y financia-
miento. También se han establecido programas y proyectos específicos 
destinados a empoderar a las mujeres rurales y mejorar sus condiciones 
socioeconómicas.

Es importante destacar que el emprendimiento femenino en áreas 
rurales no solo contribuye al desarrollo económico local sino que tam-
bién desempeña un papel fundamental en la promoción de la equidad 
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de género y el empoderamiento de las mujeres en la sociedad, al permitir 
que las mujeres rurales participen activamente en la economía regional, 
generan impactos positivos tanto en sus vidas como en sus comunidades.

En este contexto, en 2021 tres instituciones vinculadas al agro y a 
sus actores de manera activa y consciente, atentas además a las demandas 
genuinas que llegan a cada una de estas, propusieron desarrollar y ofrecer, 
de manera conjunta, capacitaciones tendientes a brindar herramientas 
útiles que orientaran el accionar de las emprendedoras rurales, para llevar 
adelante emprendimientos sustentables. Así, un grupo de docentes de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Cór-
doba (FCA-UNC), junto a técnicas del Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Agropecuaria (INTA) y representantes de la Red de Mujeres Rurales 
trabajaron de manera articulada, planificaron un ciclo de charlas al que 
denominaron: Herramientas útiles para mujeres rurales emprendedoras. 
Sumado a esto y con el objetivo de impulsar el desarrollo rural, fomentar 
el emprendedurismo en el medio rural y brindar  claves para potenciar-
los, se motivaron  a mujeres rurales de diferentes regiones del país y se 
ofreció una oferta educativa a distancia en base digital sincrónica.

La ejecución se llevó a cabo a través de nueve charlas de dos horas 
de duración cada una, con frecuencia quincenal, a través de la plataforma 
Meet de uso libre. Las participantes se conectaron con teléfonos inteli-
gentes personales y otros recursos digitales disponibles. Se implementó 
además un sistema de trabajo colaborativo, denominado “mujer facilita-
dora”, que cumplió el rol de nexo en la vinculación de las emprendedoras 
con las capacitadoras, reforzando su entrenamiento operativo para po-
tenciar sus habilidades emprendedoras y/o facilitando la conectividad.

Los temas abordados fueron: 
• Códigos QR para proyectos educativos y productivos rurales: 

principios básicos de creación y aplicación.
• Motivación y actitud emprendedora.
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• Herramientas digitales básicas para potenciar las habilidades 
emprendedoras

• Conociendo herramientas para el desarrollo sostenible de la 
idea de negocio: el modelo CANVAS. 

• La importancia de la comunicación en los emprendimientos. 
• El trabajo en equipo, la colaboración intra e inter empren-

dimiento.
• Asociativismo, cooperativismo: alcances, casos de aplicación.   
• Contratos, permisos legales, inscripciones, reglamentaciones: 

conceptos, características e importancia.
• Buenas prácticas en el uso de herramientas de Google para ge-

nerar contenidos y eficientizar los procesos de aplicación.

Estos conceptos fueron llevados adelante a través de la educación 
no formal implementada en ámbitos rurales, a través de procesos educa-
tivos que incorporan las nuevas tecnologías, abren posibilidades a un sin 
número de actores locales que en ocasiones no tienen acceso a la forma-
ción académica. 

Se abren así nuevos horizontes de progreso, nuevas propuestas de 
valor, se estimula el trabajo colaborativo, se rescata la importancia de la 
comunicación a los que se suma el reconocimiento de las normativas le-
gales existentes y vigentes. 

Se capacitaron, durante cinco meses, 187 mujeres de diferentes pro-
vincias argentinas, dedicadas a diferentes tipos de producciones según 
su región de procedencia. Las participantes lograron en el proceso auto-
gestionar las herramientas digitales adquiriendo, de esta manera, inde-
pendencia en la comunicación mediante plataformas de conectividad en 
tiempo real, así como el uso de aplicaciones en redes digitales. Por otra 
parte, mediante una encuesta final, se pudo evaluar que, para la mayoría 
de las participantes fue su primera experiencia en capacitación virtual, a 
lo que además se sumaron opiniones positivas sobre la propuesta. 
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Este ciclo de charlas resultó de utilidad para su aplicación en dife-
rentes proyectos que involucran a mujeres rurales de todo el país y po-
sibilitó el intercambio de información, capacitaciones y divulgación de 
material de interés para la formación integral. Esta experiencia permitió 
llegar a las mujeres campo adentro, a un segmento que generalmente no 
accede a los grandes centros urbanos en busca de capacitaciones y opor-
tunidades para su formación integral. 

Sumando además un impacto significativo en varios niveles:
Empoderamiento económico: la capacitación proporciona a las mu-

jeres rurales las habilidades y conocimientos necesarios para establecer y 
gestionar sus propios negocios. 

Reducción de la pobreza: el empoderamiento económico de las mu-
jeres rurales emprendedoras puede contribuir a reducir la pobreza en 
áreas rurales, ya que aumenta la capacidad de generar empleo y oportu-
nidades económicas para ellas y para otros miembros de la comunidad.

Desarrollo rural sostenible: al capacitar a las mujeres rurales en em-
prendimientos y habilidades empresariales, se fomenta el desarrollo de 
pequeñas empresas y actividades económicas locales. Esto puede ayudar 
a diversificar la economía rural, promover la producción sostenible y me-
jorar la resiliencia frente a los desafíos económicos.

Inclusión social y equidad de género: la capacitación empodera a las 
mujeres rurales, dándoles voz y participación activa en la toma de de-
cisiones y en la vida comunitaria. Además, al promover la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, se trabaja hacia la eliminación 
de brechas de género y la construcción de sociedades más equitativas.

Innovación y desarrollo de habilidades: la capacitación no solo pro-
porciona conocimientos empresariales, sino que también fomenta la 
creatividad, la innovación, la capacidad de trabajo en equipo, capacidad 
de autogestión para la resolución de emergentes. Es decir el desarrollo 
de habilidades que pueden ser aplicadas en distintos aspectos de la vida 
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de las mujeres rurales, mejorando su capacidad para enfrentar desafíos y 
adaptarse a cambios.

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria: muchas mujeres ru-
rales se dedican a la producción agrícola y ganadera. La capacitación en 
técnicas agrícolas sostenibles y gestión de negocios rurales puede mejorar 
la productividad y la eficiencia en la producción de alimentos, contribu-
yendo así al fortalecimiento de la seguridad alimentaria en las comunida-
des rurales.

Modelos de referencia y liderazgo: las mujeres rurales emprendedo-
ras que han recibido capacitación pueden convertirse en modelos de re-
ferencia para otras mujeres y jóvenes en sus comunidades, inspirándolas 
a seguir sus pasos y empoderándolas para buscar oportunidades de desa-
rrollo personal y profesional.

En resumen, la capacitación de mujeres rurales emprendedoras no 
solo tiene un impacto positivo en su desarrollo individual y económico, 
sino que también contribuye al desarrollo sostenible, la equidad de géne-
ro y el progreso de las comunidades rurales en su conjunto. Es una estra-
tegia clave para promover el desarrollo inclusivo y garantizar que todas 
las personas, independientemente de su género o ubicación geográfica, 
puedan participar plenamente en la sociedad y en la economía a través de 
tener acceso a un modelo educativo no formal

Se concluye así que este tipo de propuestas brinda la posibilidad de 
llegar a una población geográficamente dispersa, aportando al desarrollo 
personal de mujeres rurales y potenciando a las emprendedoras. Se con-
tribuye de esta manera al desarrollo sostenible de las poblaciones rurales, 
fortaleciendo las economías locales lideradas por mujeres y a los formatos 
de capacitación no formal tanto individual como grupal en el caso de las 
experiencias con mujeres facilitadoras.  Asumiendo también la situación 
de pequeños emprendimientos familiares liderados por grandes empren-
dedoras que con pasión, esfuerzo y perseverancia pueden cambiar sus 



819

realidades y principalmente la de sus entornos, contribuyendo al progre-
so de sus pueblos.

Para finalizar es de destacar que la FCA-UNC, por intermedio de la 
Secretaría de Extensión, acreditó la participación a través de la emisión de 
un certificado oficial, y el Gobierno de la Provincia de Córdoba recono-
ció el puntaje para las Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs)
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El presente trabajo se basa en un proyecto de Compromiso So-
cial Estudiantil (CSE) ejecutado en 2021, que surgió de una investiga-
ción Consolidar financiada por Secyt UNC, relacionada con las Mar-
cas de Distribuidor (MDD) que, a través de dos proyectos (uno de dos 
años y el siguiente de 4), analizó dichas marcas desde la perspectiva del 
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distribuidor, consumidor y del fabricante, agregando una mirada desde 
dos ejes transversales: RSE y ética administrativa aplicada al distribuidor 
y al fabricante. En base a aspectos de estos proyectos vinculados con la 
perspectiva del consumidor y con la ética y la RSE, surgió la idea del pro-
yecto de CSE. Este fue interdisciplinario y participaron estudiantes de 
Trabajo Social, Nutrición, Licenciatura en Administración.

El objetivo general del proyecto fue beneficiar a los consumidores 
finales a través de la transferencia de conocimientos sobre la importancia 
de la evaluación de los atributos que poseen los productos alimenticios de 
consumo masivo y comparativamente entre productos, como son el precio, 
la calidad, el contenido de la etiqueta, la composición, el fraccionamiento…

El contexto de las últimas décadas propició la difusión y crecimien-
to del fenómeno de las MDD. El auge experimentado por estas vino de 
la mano de las crisis económicas sufridas en el país, el cambio de las pre-
ferencias y comportamiento de los consumidores y las dinámicas de los 
canales de distribución (Gil Cordero, Rondán Cataluña; 2015).

El contexto actual de recesión económica, inflación y pérdida del 
poder adquisitivo de los ingresos, impulsa a los consumidores a valorizar 
más la variable precio y consecuentemente adquirir productos que sean 
más convenientes en dichos términos. (Wohlers, 2016) Ante este estado de 
cosas, si el distribuidor puede hacer su negocio sin que intervenga el fabri-
cante, produciendo él mismo o comprando a muchísimo menor precio ca-
pacidades ociosas producto de las crisis económicas, logra bajar sus precios 
y una mayor rentabilidad, originando esta acción una oferta de productos 
atractivos (inicialmente) por su precio (Sandoval Fernández, 2015).

Las MDD nacieron y se desarrollaron con cierto ímpetu en eco-
nomías emergentes y subdesarrolladas. Las marcas propias, por las ca-
racterísticas particulares que revisten, en especial de economicidad, 
evolucionaron vertiginosamente para llenar ese vacío del consumidor 
en situación de escasez, dentro de una economía en crisis (Gil Cordero, 
Rondán Cataluña; 2015).
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Por otro lado, es importante aclarar que la conciencia del consu-
midor en entornos de crisis monetaria jaquea su fidelidad fundamen-
talmente hacia las primeras marcas (marcas destacadas del fabricante). 
El consumidor ya no compra tanto por inducción y seducción (Martos 
Partal; González Benito, 2009), sino más bien por atracción hacia la in-
formación relacionada con ciertos atributos, entre los más importantes 
el precio, la calidad y la forma de exposición del producto en el punto de 
venta (Puelles; Puelles, 2008). 

Un tema extremadamente complejo y delicado es el de la con-
ciencia del consumidor que está estrechamente vinculada con su capa-
cidad de pago; dentro de una economía alentada por el consumo y en 
el marco de una economía inflacionaria, con altas tasas de desempleo 
y depresiva en términos de consumo, es indiscutible que, la capacidad 
de pago se resiente.

De lo anterior, se advierte que las marcas propias del distribuidor, 
con las características ya expuestas, se desarrollan y evolucionan dentro 
de entornos complicados desde el punto de vista de la economía. Sin em-
bargo, como el consumidor evalúa una relación mínima precio-calidad, 
no adquiere el producto por más precio bajo que el mismo presente, si 
no tiene un mínimo de calidad aceptable. Consecuentemente, es de es-
perar que su posicionamiento en el largo plazo también dependa de la 
calidad, experiencia, conocimiento del producto e imagen de marca que 
tengan los consumidores para hacer que la elección presente estabilidad 
y continuidad en el tiempo. 

Por lo anterior, se consideró conveniente transmitir los resultados 
de la investigación sobre la que se basaba el proyecto de intervención (ex-
tensión) a los sectores de ingresos bajo, medio bajo y medio, de un amplio 
espectro de edades que van desde los 18 años hacia adelante, pero funda-
mentalmente dirigidos a jefas y jefes de hogar que asuman las adquisicio-
nes de los productos alimenticios masivos de consumo.
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Metodología / estrategias de intervención:
Se conformó un espacio de formación / capacitación en el que se 

realizaron las siguientes actividades:
1. Sensibilización en relación con las estrategias de intervención 

ofrecidas hacia la organización social: utilidad del proyecto e 
incidencia de las variables de decisión, forma de evaluación en 
los productos masivos. 

2. Capacitación a los alumnos que realizarán, a su vez, formación 
a los beneficiarios de la organización social (contenidos temáti-
cos: variables decisionales y aspectos de elección de productos 
de MDD, ejercicios comparativos).

3. Diseño, organización de la implementación de acciones de 
formación hacia los beneficiarios de la organización social, rea-
lizadas estas por los alumnos previamente capacitados (iden-
tificación de atributos de los productos, análisis de variables 
decisionales, eficiencia y eficacia en la toma de decisiones en 
relación a adquisición de productos masivos).

Por otro lado, se aplicaron las siguientes estrategias de sistematiza-
ción y registro:

1. Registros prediseñados de la aplicación de acciones de capa-
citación y formación en todos los niveles (a completar por los 
capacitadores – integrantes de equipo, alumnos de las unida-
des académicas).

2. Informe Social (estudiantes de la Escuela de Trabajo Social)
3. Informe Económico (estudiantes de FCE).
4. Informe de comportamiento del consumidor (estudiantes de 

FCE).
5. Informe de incidencia en el equilibrio alimentario y producti-

vo (estudiantes de Nutrición de la FCM).
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6. Registros de seguimiento de acciones de compra y juicio post-
compra (a completar por la organización social a través de en-
cuestas a sus asociados).

7. Informe final de Directora de equipo sintetizando y relacio-
nando las restantes instancias de control para comprender la 
real incidencia y resultados de la implementación del proyecto 
de Compromiso Social Estudiantil.

Actores involucrados en el proceso:
El proyecto se aplicó a la “Sociedad de Socorro – La Iglesia de Jesu-

cristo de los Santos de los Últimos Días”, como organización social vincu-
lada al proyecto, porque representa un sector socioeconómico ideal para 
la aplicación del mismo y nuclea a una importante franja de ellos. Dicha 
organización nos permitió acceder a sus representados y poder trabajar 
acorde a los objetivos de aplicación del proyecto garantizando acuerdos 
con sus representados, una vez sensibilizada la propia organización.

Conclusiones o resultados logrados:
Se pudo poner en práctica un proyecto interdisciplinario en el que 

intervinieron alumnos de tres carreras: Nutrición, Trabajo Social, Licen-
ciatura en Administración. Se aplicó sobre la Sociedad de Socorro, cons-
tituida por solo mujeres, con el perfil de nivel socioeconómico, actividad 
y condiciones requeridas para obtener el mayor provecho del proyecto y 
realizar el máximo efecto multiplicador.

Como consecuencia de la aplicación de las estrategias de interven-
ción que propuso el trabajo se lograron mejores mecanismos decisio-
nales por parte de los destinatarios, orientados a la óptima elección de 
productos alimenticios masivos, mediante la identificación de atribu-
tos y análisis comparativo de los mismos con eje a la relación “precio 
– calidad” principalmente, pero ampliado a cantidad, servicio y otras 
variables de utilidad. También se logró que el consumidor no estuviera 
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tan pendiente de la marca, sino de aspectos que hacen al resultado efec-
tivo del producto.

Los resultados fueron muy buenos, a nivel de compromiso de las 
personas involucradas (alumnos, mujeres de la Sociedad de Socorro) y de 
conocimientos logrados, a la luz de los cuales ya no será lo mismo el acto 
de hacer las compras, serán más eficientes y efectivas y los productos se 
mirarán con otro cristal.
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Objetivos específicos
• Contribuir al sostenimiento y a la continuidad de espacios de 

acompañamiento.
• Promover el acceso a derechos de niñes, niñas, niños y adoles-

centes mediante el juego, el arte y la cultura.
• Promover el acceso a la información de derechos para las juven-

tudes y familias a partir de espacios de encuentro y reflexión.
• Co-construir aportes a la comunidad epistémica desde las in-

terpelaciones de las comunidades afectivas organizadas.
• Sistematizar la información obtenida que permita ampliar la 

construcción de herramientas y dispositivos de atención. 
• Co-construir y ampliar la cartilla informativa iniciada en 2020.

Reflexionando desde los aportes de Susana Cazzaniga es que decidi-
mos abordar los procesos de necesidades y problemáticas trans* no como 
una temática, sino como una cuestión, ya que “introducir una categoría 
teórica a un campo disciplinar como cuestión, es reconocerle centralidad 
y necesidad de debate (...) asimilamos cuestión a problema (...) que de 
por sí genera incomodidades, preguntas y cuestionamientos, que abren 
debates y búsqueda de respuestas” (Cazzaniga, S/D). Entonces, habla-
mos de Cuestión Trans, no de temática trans -pese a que parezca redun-
dante o equivalente- porque se puede dar cuenta de ciertas condiciones 
objetivas, en donde les sujetes de esta población han sido históricamente 
vulnerades, excluides y colocades al margen de la intervención, regula-
ción y gestión de las políticas públicas del Estado y sus instituciones. Nos 
referimos a esta vulneración, como lo plantea Alba Rueda (2020), en 
términos de violencia estructural. Dicha desigualdad se ha configurado 
estructuralmente en términos de negación al reconocimiento y acceso a 
los Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales de la 
población trans*. Tales problemas se expresan en las particulares, múlti-
ples y complejas dificultades que se presentan en la vida cotidiana de les 
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sujetes trans*, no solo en términos de acceso a la salud, la educación, el 
trabajo, la vivienda, la alimentación en los diferentes ámbitos y etapas de 
la vida, la familia, la afectividad y la planificación familiar; sino que tam-
bién se expresan en la violencia estatal e institucional, entre otros. 

Retomando la noción de Cuestión Social, es que sus distintas ex-
presiones toman cuerpo. Como menciona Estela Grassi (2003), “esta 
cuestión social no es igual en cada época, sino que se particulariza en pro-
blemas sociales, que es la expresión de lo hegemónico; del modo de cómo 
se interroga, interpreta, resuelve, ordena y canaliza la misma” (p.14). Es 
por ello que la Cuestión Trans trae consigo “la aparición de nuevos in-
terrogantes, el surgimiento de nuevos aspectos institucionales, la emer-
gencia de nuevas problemáticas sociales y la consecuente aparición de 
nuevas formas de comprender y explicar lo social, que se transforman en 
otras y diferentes perspectivas de las ciencias sociales” (Carballeda, 2012, 
p.42). Por lo tanto, respondiendo a dicha emergencia, entendemos que 
la Cuestión Trans son nuevas expresiones de la Cuestión Social, la cual 
ha ido adquiriendo visibilidad a través de los procesos de organización 
y lucha por parte de la población LGBTIQ+, para la conquista de de-
rechos, su acceso, permanencia y mejoras. Esto trae consigo, para nues-
tra profesión de Trabajo Social, la oportunidad de repreguntar(nos) y 
reflexionar(nos) cuáles son los aportes que la profesión puede construir y 
elaborar desde un abordaje colectivo, transversal, intersectorial e interdis-
ciplinario recuperando las voces, conocimientos y saberes de les sujetes 
de la intervención. 

Los principios de no-patologización y no-transjudicialización sobre 
los cuales se sustenta la Ley de Identidad de Género permite que una per-
sona que no se sienta identificada con el género asignado al nacer pueda: 
exigir su reconocimiento a su identidad autopercibida sin la necesidad de 
expresarla en el documento nacional de identidad, estableciendo el deber 
para terceros de respetar dicha decisión. Al mismo tiempo, permite gene-
rar el cambio registral a partir de un trámite administrativo, sin someter 
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al sujete a procesos médicos ni psiquiátricos que reafirmen tal elección. 
A su vez, establece garantizar el acceso a la salud de las personas trans*, en 
donde el Estado también debe garantizar las condiciones biotecnológicas 
del deseo de modificación corporal a fin de reflejar la identidad autoper-
cibida. En este aspecto, la LIG reconoce la autonomía y la agencia, la 
voz, el deseo y la capacidad de las personas a decidir sobre la construc-
ción identitaria, como así también de tener autonomía sobre su propio 
cuerpo. En la actualidad, “la legislación argentina no determina cuál es 
el repertorio de categorías identitarias disponibles. Precisamente porque 
entiende que el género es una experiencia subjetiva, deja esta definición 
librada a la vivencia de cada persona” (Radi, 2019, p.130).

Metodología de trabajo
El equipo de trabajo se conforma por profesionales del área de 

Trabajo Social, Comunicación Social, Filosofía, Psicología; sumando la 
participación de talleristas de diferentes temáticas de recreación, arte y 
cultura. La metodología de trabajo se basa: 

 - En la construcción colectiva, colaborativa y participativa, por 
parte de los diferentes miembros de la organización y de los diferentes 
actores universitarios y extra universitarios. Teniendo como dispositivo 
diferentes conversatorios/ encuentros/talleres que tendrán como eje el 
reconocimiento desde la diversidad y heterogeneidad. Asimismo, los 
talleres, conversatorios y encuentros con las familias y/o referentes afec-
tivos giran en torno a diversas temáticas que tienen que ver con el desa-
rrollo y el acompañamiento biopsicosocial de las personas trans desde su 
infancia, reflejado en su entorno cotidiano. 

- Dispositivos de promoción de derechos y prevención de la vulne-
ración de derechos, mediante talleres de arte, música, cultura y juegos, 
facilitando la interacción, la participación, el encuentro y el cruce de sub-
jetividades, los cuales enriquecen los procesos de construcción colectiva. 
El juego, el arte y la cultura se piensan como espacios de fuga, pero a la 
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vez como lugares de encuentro, de expresión y del nombrarse desde tales 
prácticas, en donde las niñeces pueden encontrarse y contarse desde la 
singularidad para construir identidad. 

- Reconfiguración de las herramientas de registro: entrevistas, fi-
chas, legajos, necesarias para el registro de datos. 

- La metodología de trabajo contempla una actividad por mes, en el 
que se trabajaran con las infancias, juventudes y familias de la organiza-
ción, con posibilidad de ser modificadas de acuerdo a las demandas que 
vayan surgiendo, que a su vez nos permita amoldarnos a las dinámicas 
organizativas del espacio.

Resultados obtenidos
Los espacios co-onstruidos permiten el empoderamiento de las ni-

ñeces y juventudes trans, travestis y no binarias, y sus familias. Se realizan 
aportes, no sólo a la formación de estudiantes, profesionales y equipos 
técnicos, sino que además al desarrollo de estrategias y herramientas de 
intervención para la atención integral de la población LGBTIQ+ en 
distintos espacios de acceso a derechos. Generación de propuestas ten-
dientes a tener un impacto en el ámbito público, que permita visibilizar 
propuestas y proyectos de trabajo, para el diseño de políticas públicas 
en el marco de un proceso que favorezca la deconstrucción de prácticas 
e imaginarios expulsivos de las identidades diversas y disidencias sexo-
genéricas.
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organizacionales y comunitarios, abordando múltiples aristas vinculadas 
a los Derechos Sexuales Reproductivos y No Reproductivos.    



833

Creemos necesario partir desde nuestra noción y construcción de la 
extensión universitaria, entendiéndola como un proceso dialógico, edu-
cativo, de vinculación y enriquecimiento de saberes entre los diferentes 
actores que forman parte de la experiencia, un proceso transformador 
a nivel social y también en el modo en que las universidades producen 
conocimientos. Como señala Lonardi (2020), “la extensión -desde su di-
mensión académica, dialógica, pedagógica y transformadora- le confiere a 
la propia universidad la posibilidad de mirar de manera crítica, reflexiva 
y permanente sus propias prácticas académicas y repensar sus políticas ins-
titucionales” (pp. 885-886).

 Los principales objetivos del proyecto se basan en promover y for-
talecer el trabajo con Colectivas de Mujeres, en pos de generar mayores 
garantías en el acceso de derechos a la SSRyNoR (Salud Sexual Repro-
ductiva y No Reproductiva) en contextos rurales, desde una perspec-
tiva de género, consolidando una red feminista en el norte cordobés; y 
co-construyendo, a su vez, herramientas que posibiliten la gestión de 
recursos y estrategias de acompañamiento frente a situaciones de violen-
cia. Ello a la par de profundizar y dejar instalados espacios y mecanismos 
institucionales de salud para el acceso a tales derechos en la zona y contar 
con servicios de salud públicos con perspectiva de género.

El contexto geográfico en donde se desarrolla este proyecto es en la 
región norte de la Provincia de Córdoba, contando con dos corredores: 
la ruta 60, con anclaje territorial en la localidad de Deán Funes; y la ruta 
9, comprendiendo las localidades de Cerro Colorado, La Dormida, Las 
Peñas, Sebastián Elcano, Simbolar y San Francisco del Chañar. 

Puntualizando brevemente en un análisis situacional, el norte cor-
dobés se presenta como un territorio en el que se manifiestan un gran nú-
mero de vulneraciones de derechos, en particular, en el acceso al derecho a 
la Salud y a la Salud Reproductiva y No Reproductiva (SSRyNR). En los 
centros de salud comunales la atención médica es escasa y sin desarrollo de 
un enfoque de Atención Primaria de la Salud (que prioriza la participación 
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social y la promoción de la salud), careciendo de una atención integral con 
perspectiva de género. Por otro lado, ciudadanxs de algunas de las locali-
dades referidas se encuentran a kilómetros de distancia de los hospitales 
municipales y provinciales, sin contar con un sistema de transporte públi-
co frecuente y directo, como así tampoco con un sistema de movilidad pú-
blica entre comunas; todo lo que genera grandes obstáculos para transitar 
de un lugar a otro y dar garantías al acceso a derechos.

En 2020, durante la pandemia por Covid-19, se agudizaron dichas 
limitaciones y desigualdades preexistentes, lo cual puso en evidencia la 
necesidad de las mujeres y disidencias de contar con controles y atencio-
nes médicas en sus territorios, en pos de prevenir enfermedades, promo-
ver su salud integral y acceder de forma gratuita la información necesaria 
vinculada a su SSRyNoR. 

Frente a esto, las Colectivas de Mujeres de la zona vienen constru-
yendo desde hace años espacios propios que mejoren la calidad de vida 
de quienes habitan dichos territorios y que constituyan lugares de acom-
pañamiento, libres de violencia machista e institucional. 

Creemos necesario destacar como principal fortaleza del proceso 
la participación de diversos actores socio-comunitarios, organizaciona-
les e institucionales, lo que permite contar con perspectivas situadas, 
históricas e integrales al momento de definir objetivos de trabajo, de 
corto y largo plazo; así como abordar diversas acciones de manera mul-
tidimensional y transdisciplinaria. Entre dichos actores se encuentran: 
Colectivas Feministas (Colectiva de Cerro Colorado, Colectiva “Las 
Violetas” de Las Peñas, UTP-MCC de Deán Funes, UCAN-MCC 
Casa de la Mujer Campesina en Sebastián Elcano, UCAN de Villa 
Alicia y Pozo de la Olla, Defensorías Feministas, Colectivo de Muje-
res de Simbolar); Instituciones de Salud pertenecientes al Ministerio 
de Salud de la Provincia (Hospital de San José de la Dormida, Centros 
de Salud municipales y comunales, equipos de salud); la Universidad 
Nacional de Córdoba (la Facultad de Ciencias Sociales -Consejería de 
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SSRyNoR; Cátedra de Comunitario, Salud y Políticas Públicas; y Sec. 
de Extensión-; la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas -cátedra de Epidemiología General y Nutricional; y Sec. de Exten-
sión-, y la Facultad de Ciencias Químicas -Proyecto de Promotorxs de 
la Salud Pública; y Sec. de Extensión-).   

La metodología de trabajo se sustenta desde una perspectiva de de-
rechos, de género y de organización colectiva para parte de todxs lxs que 
formamos parte del proceso, donde los diferentes campos disciplinares, 
roles y espacios de acción nos encontramos para intercambiar miradas, 
intereses, saberes, aprendizajes, recursos y estrategias que transformen es-
pacios vitales y que co-construyan herramientas para el fortalecimiento 
del trabajo que se desarrolla en los territorios. 

Durante este año se viene trabajando en la promoción de jornadas 
integrales de atención para el acceso a métodos anticonceptivos (MAC) 
y de prevención de ITS, realización de PAP, colocación de DIU, implan-
tes subdérmicos, realización de testeos de ITS en centros de salud y en 
puntos estratégicos, en el desarrollo de talleres sobre Derechos Sexuales 
Reproductivos y No Reproductivos, IVE/ILE; todo ello en articulación 
con los Estados locales y organizaciones territoriales. Asimismo, se vie-
nen desarrollando instancias de formación, sensibilización, reflexión e 
intercambio sobre SSRyNoR, derechos y género, con equipos de salud 
de las zonas mencionadas y con promotoras de salud comunitarias vin-
culadas a la temática.  

En mayo, en la localidad de Deán Funes se realizó una jornada que 
constó de diversas instancias: dentro del centro de salud se llevó a cabo 
una campaña de vacunación, de elección y colocación de MAC, realiza-
ción de PAP, testeos de ITS, y talleres sobre ESI, valorándose como posi-
tiva la participación de jóvenes y adolescentes; en la plaza y en el corralón 
municipal se realizaron campañas informativas y testeos de ITS; en la ra-
dio comunitaria se llevaron a cabo talleres de ESI y testeos, participando 
vecinxs de diferentes generaciones y géneros. 
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Por otro lado, planificamos una instancia de formación interna para 
quienes participamos del proceso desde el ámbito universitario, ello con el 
desafío de continuar repensando el rol de la extensión universitaria, de for-
talecer procesos de trabajo con perspectiva de género y derechos humanos, 
de profundizar sobre la importancia de las experiencias de trabajo interdis-
ciplinarias y el modo en que las construimos en tanto implica trascender 
los límites de una disciplina para construir nuevos enfoques integrales, po-
seedores de una mirada amplia respecto a la temática en cuestión. 

No es menor considerar que este proyecto propone la participación 
integral de estudiantes en todas las instancias, desde la planificación, a 
la implementación y evaluación, proporcionando una formación acadé-
mica integral y con perspectiva de derechos, materializada en espacios 
de aprendizaje práctico e integrales, multiactorales y colaborativos, tales 
como las instancias de Consejerías en Salud Sexual Reproductiva y No 
Reproductiva, jornadas de organización y planificación -recuperando 
aprendizajes de cátedras afines al tema-, jornadas de métodos anticon-
ceptivos, ITS, entre otras.

Son muchos los desafíos pendientes, sin embargo las acciones de-
sarrolladas y planificadas hasta el momento tienden a la construcción 
de una red institucional/organizativa que garantice el acceso a la salud 
pública en el norte de Córdoba bajo un enfoque de derechos y con pers-
pectiva de género. Apuntan a potenciar la conformación de una red de 
organizaciones feministas del norte cordobés y contribuyen a la consoli-
dación de herramientas de acompañamiento comunitario ante situacio-
nes de violencia de género y de violencia institucional.

Bibliografía:
Lonardi, L. I. (2020). Curricularización de la Extensión Universitaria: re-

flexiones y aprendizajes desde la perspectiva de los/las estudiantes. Pers-
pectivas, Revista de Ciencias Sociales, (9), 884-900.
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“DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS, 
UNA PERSPECTIVA SOCIAL QUE SE LEGITIMA 
EN DEMOCRACIA”

Eje temático:
Derechos, sujetos, diversidad e interdisciplina.  

Autor/a, autores/as:
Tabacco, María Eugenia - etabacco@ugr.edu.ar

Filiación institucional:
Directora del Centro Universitario Rosario Inclusiva – Universidad del 
Gran Rosario (UGR) 

Palabras claves: 
DISCAPACIDAD-UNIVERSIDAD-DEMOCRACIA

Resumen ampliado:
Objetivos Generales:

Fomentar la democratización del conocimiento mediante un Pro-
grama de Extensión Universitaria donde la perspectiva de la discapacidad 
sea punto de partida de diversas estrategias y propuestas al interior y ex-
terior de la Universidad.

Objetivos Específicos:
• Visibilizar acciones y premisas de una Política Universitaria de 

Accesibilidad e Inclusión social.
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• Promover un lenguaje respetuoso que asegure la transmisión 
de ciertos principios de una perspectiva en discapacidad y de-
rechos humanos.

• Plasmar la importancia de políticas universitarias que acompañen 
procesos de accesibilidad, debate y producción del conocimiento.

Fundamentos teóricos
Desde sus comienzos, en 2012, la existencia del Centro Universita-

rio Rosario Inclusiva (CURI) responde a la necesidad política de la Uni-
versidad del Gran Rosario (UGR) de generar un espacio activo donde la 
promoción de derechos de las personas con discapacidad sea motor de 
múltiples acciones internas y externas que garanticen la gestión y conso-
lidación de políticas universitarias inclusivas y accesibles.

Con la mayor parte de sus carreras de grado vinculadas a la rehabi-
litación-salud, la UGR, más específicamente el CURI, buscan legitimar 
la perspectiva actual que define la discapacidad desde los derechos hu-
manos y el modelo social; visibilizando así los presupuestos y principios 
fundantes que rigen la Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (CDPD) como tratado internacional con 
rango constitucional en nuestro país. 

Desde el modelo social, la discapacidad ya no debe ser entendida 
como enfermedad, vinculando pura y exclusivamente a las personas 
con discapacidad a las patologías, ya que la discapacidad es un cons-
tructo dinámico, donde sujeto y entorno se entretejen. En la CDPD 
se inscribe: “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 par-
ticipación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás” (Ley 26378).

En las últimas décadas, la aparición del entorno, del contexto –que 
en modelos anteriores carecía de importancia-, más precisamente hablar 
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de complementariedad, de un todo, justamente implica una interrela-
ción entre ciudadanos con discapacidad que por derecho deben vivir y 
convivir en una sociedad donde las barreras y las oportunidades coexis-
tan en un espacio común en constante contradicción. 

Según Palacios, Agustina (2008) el modelo social “es aquel que con-
sidera que las causas que originan la discapacidad no son ni religiosas, ni 
científicas, sino que son, en gran medida, sociales”.

Desde esta filosofía se insiste en que las personas con discapa-
cidad pueden aportar a la sociedad en igual medida que el resto de 
personas —sin discapacidad—, pero siempre desde la valoración y el 
respeto de la diferencia. Este modelo se encuentra íntimamente rela-
cionado con la asunción de ciertos valores intrínsecos a los derechos 
humanos, y aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, la 
igualdad y la libertad personal, propiciando la inclusión social, y sen-
tándose sobre la base de determinados principios: vida independiente, 
no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entor-
no, diálogo civil, entre otros.

Para el CURI, desde sus programas dependientes de la Secretaría 
de Extensión Universitaria de la UGR, es un desafío interno y externo 
desarmar y deconstruir en cada propuesta el binomio normal-anor-
mal que desde hace siglos signó los destinos del colectivo de perso-
nas con discapacidad; e intentar transformarlo en dignidad, libertad e 
igualdad inclusiva de la diferencia luego de cada espacio compartido 
de reflexión y debate. 

Por tanto, democratizar el conocimiento y la perspectiva social de 
la discapacidad se plasmó en la gestión y ejecución de tres programas es-
pecíficos. Uno de ellos, la formación en Perspectiva de Discapacidad y 
Derechos Humanos, desde hace cinco años -pandemia de por medio-, 
transcurre y se entreteje en distintos ámbitos de la sociedad, favoreciendo 
la promoción y la inclusión social y convocando un diálogo constante 
que facilite la circulación de tal perspectiva y, por qué no, la construcción 
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de prácticas que desde su punto de partida tengan en cuenta el diseño 
universal y la accesibilidad como derechos.

Desde la Secretaría de Extensión de la UGR brindamos desde 2018 
esta formación en Perspectiva de Discapacidad y Derechos Humanos, 
cuyo objetivo es promover y visibilizar socialmente los paradigmas y pre-
supuestos que caracterizan y caracterizaron el constructo discapacidad. 

Visibilizar los discursos y silencios que rodearon a la discapacidad a 
lo largo de la historia, revisar la legislación vigente que enmarca al colecti-
vo dentro de los derechos humanos, indagar el rol de los medios masivos 
de comunicación a la hora de formar opinión respecto a las personas con 
discapacidad y su rol activo como colectivo, pensar estrategias institucio-
nales respetuosas hacia las personas con discapacidad que propicien la 
equidad y la accesibilidad, “Nombrar Apropiadamente” como uno de 
los pilares legales internacionales, etc.

Transversalizar esta Perspectiva en Discapacidad y Derechos Hu-
manos es no solo fortalecer el trabajo interdisciplinar y las trayectorias 
profesionales, sino legitimar y acompañar la lucha por la visibilidad y 
cumplimiento de derechos tan básicos como vulnerados históricamente 
para las personas con discapacidad.

Discapacidad-Derechos Humanos: una perspectiva social

Como Programa de Extensión Universitaria de la UGR, esta forma-
ción pretende multiplicar, visibilizar, reflexionar y generar acciones po-
sitivas en torno a la Perspectiva en Discapacidad y Derechos Humanos, 
que legal y legítimamente busca promover, proteger y asegurar social-
mente principios y bases sobre las cuales se erijan proyectos de equidad, 
respeto e inclusión social que garanticen la participación del colectivo de 
personas con discapacidad.

Nuestra misión como Universidad es propiciar y producir cono-
cimiento y, desde la Secretaría de Extensión y esta formación denomi-
nada Perspectiva en Discapacidad y Derechos Humanos, acercarnos a 
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la comunidad toda, pretendiendo brindar herramientas fundamentales 
teórico-prácticas, espacios de debate y reflexión que aporten presupues-
tos y herramientas a la hora de diagramar, pensar y ejecutar acciones in-
clusivas y/o formativas según sea el caso particular de las instituciones 
que elijan compartir y participar de tal propuesta.

El temario intenta revisar algunos conceptos y ciertos presupuestos 
que introducen al constructo discapacidad con la perspectiva social que 
legalmente se apoya en los derechos humanos. Por ejemplo, definición 
de discapacidad, caracterización histórica, dispositivos de normalización, 
racismos de Estado, comunicación accesible e inclusiva, lenguaje apro-
piado a la hora de dirigirse a una persona con discapacidad o generar 
propuestas dirigidas al colectivo, legislación internacional, medios de co-
municación como formadores de opinión, etc.

Cabe señalar que esta formación es gratuita y los encuentros pue-
den ser presenciales o virtuales. Entre las instituciones que eligieron invo-
lucrarse con la temática podemos destacar: escuelas comunes y especiales 
en todos sus niveles (inicial, primario, secundario y terciario), familias, 
universidades, entidades bancarias, empresas privadas, grupos de jóvenes 
con y sin discapacidad, vecinales, ONGs, centros de día, centros de salud, 
municipios, personal de medios de comunicación, etc.

Metodología/estrategias de intervención:
Desde la Secretaría de Extensión de la UGR y desde el CURI 

vinculamos mediante convenios marco de colaboración o estrategias 
comunicacionales a las diversas instituciones a fin de brindar esta for-
mación a la mayor cantidad de personas posible. Se propician estos es-
pacios de debate, estas instancias de capacitación, allí donde hay alguna 
necesidad que no está cubierta por falta de recursos o desconocimiento 
respecto a la temática. Esferas del Estado que, por ejemplo, no cuentan 
con unidades capacitadoras, pero que sí tienen vinculación con la dis-
capacidad, solicitan estos encuentros para ampliar propuestas o brindar 
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apoyo. Profesionales que, durante sus carreras de grado, por cuestiones 
coyunturales, no tuvieron posibilidad de acceder a la temática, solicitan 
esta formación para deconstruir modelos preexistentes que antes vin-
culaban exclusivamente a la discapacidad con las patologías, las clasifi-
caciones y la salud. 

Actores involucrados en el proceso:  
Secretaría de Extensión Universitaria, Centro Universitario Rosa-

rio Inclusiva y todas aquellas instituciones que hacen diariamente de esta 
formación algo colectivo e interdisciplinar. 

Conclusiones:
Tras varios años de ejecución de esta Formación en Perspectiva de 

Discapacidad y Derechos Humanos, vemos la enorme necesidad de ge-
nerar espacios colectivos y participativos de encuentro y debate, tanto 
en los ámbitos privados como en el ámbito público. La discapacidad si-
gue siendo un constructo complejo y dinámico que requiere una mirada 
interseccional, decolonial y crítica, desde y dentro de las Universidades 
como en la sociedad en general. 

Abundan la clasificación y patologización de la diferencia, los es-
fuerzos individuales y las prácticas estancas; subyacen también como 
problemas frecuentes en las formaciones, los reclamos a las ausencias del 
Estado y la falta de cumplimiento de la legislación vigente. 

En resumen, no solo es importante generar, habilitar y habitar estos 
espacios de reflexión, sino también multiplicar y democratizar conceptos 
y presupuestos básicos referidos a la discapacidad en todo ámbito social, 
para que interdisciplinariamente, en conjunto, todos y todas acompañe-
mos procesos de inclusión más amables y equitativos. Conocer el piso 
mínimo que proponen los derechos humanos en la Convención, hablar 
y proyectar de forma respetuosa y responsable, es un camino legal y legí-
timo a seguir a la hora de pensar la diversidad social.
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