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PRÓLOGO

En este segundo volumen, volvemos a tener el enfoque sobre el ser humano en 

sus distintas facetas: su bienestar; su salud física y mental; los diferentes ambientes 

en los que despliega su acción y su interacción; su intercambio; dónde aprende; dónde 

se comunica; dónde ensaya nuevas formas de participar con los demás; incluso dónde 

busca la forma de ser más amigable con la naturaleza.

Como en el volumen anterior, invitamos a leer trabajos de diversa índole, de 

Humanidades y Ciencias Sociales, de varias disciplinas, con sus respectivas variantes 

en cuestiones teóricas y conceptuales, que responden a distintas metodologías y de 

investigadores renombrados en sus campos, de diferentes países, con la esperanza de 

que su lectura provoque un panorama más general, más completo, de la problemática de 

los seres humanos en sus variados ambientes, tanto naturales como construidos.

Este segundo volumen contiene 17 textos de tópicos que no pierden actualidad, 

en 4 ejes temáticos, que son: a) El individuo: Comunicación, lenguaje y segunda lengua. 

A diferencia del volumen 1 que incluía salud y bienestar, aquí se profundiza en cuestiones 

lingüísticas; b) La escuela: Nuevas tecnologías. Mientras que el volumen anterior se 

enfocaba en cuestiones del proceso de enseñanza aprendizaje, este volumen incluye 

las TIC en los diferentes niveles educativos; c) La empresa: Administración y Gestión. 

Este eje temático es nuevo, acerca del mundo empresarial, su estilo de liderazgo, sus 

estrategias, las empresas familiares, el consumo y el entrenamiento de los trabajadores; 

y d) La comunidad: Sustentabilidad y sostenibilidad. Esta temática que incluía en el 

volumen 1 cuestiones de Sociología y Política ahora centra su objetivo en la Etnografía 

de espacios urbanos, el turismo y el Patrimonio cultural.

Esperamos que los resultados que cada investigador difundió en esta obra no 

agoten la curiosidad científica del lector, en cambio que aumenten la necesidad de saber 

más, de hacerse más preguntas, de reflexionar con mayor profundidad, y quizá hasta 

provocar mayor investigación.

Les deseamos a todos una agradable lectura!

Luis Fernando González-Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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RESUMEN: En este trabajo sistematizo mi 
experiencia como becaria posdoctoral en la 
Universidad Nacional de Santiago del Estero 
(UNSE) durante el período 2015–2018, en 
el marco de la convocatoria Doctores en 
Universidades para Transferencia Tecnológica 
de la Agencia Nacional de Promoción Científica 
y Tecnológica (ANPCyT). El proyecto de 
desarrollo institucional para la inserción de 
recursos humanos presentado por la UNSE, 
bucaba avanzar en el diseño e implementación 
de mecanismos de transferencia técnico/
productiva generados a partir de equipos 
interdisciplinarios vinculados al sector de 
la producción familiar en la provincia de 
Santiago del Estero, con impacto en la región 
del Noroeste argentino. Entre las seis líneas 
de trabajo identificadas como prioritarias, me 
postulé y fue seleccionada para el estudio 
de los servicios ambientales y su valoración 
económica en relación a la agricultura familiar 
y a productores que habitan en zonas boscosas 

de la región, con el fin de ofrecer la posibilidad 
de aplicar tecnologías apropiadas para un 
manejo sostenible de los recursos naturales. 
Realizar un análisis “atomizado” desde una 
determinada disciplina como la economía 
ambiental, poco aportaría a la valoración de un 
patrimonio que excede a lo tangible, como lo es 
el monte para las familias campesinas. Espacio 
en disputa, donde las distintas modalidades 
de territorialización del agronegocio pueden 
dimensionarse en las migraciones internas y en 
la forma en que los modos de vida de quienes 
lo habitan se vieron afectados. A partir del 
año 2015, junto con la desacticulación de gran 
parte de las políticas destinadas a la agricultura 
familiar, el sector fue excluído como un sujeto 
económico protagónico de los modelos 
de desarrollo rural. En relación con esto, el 
trabajo que presento se divide en dos partes. 
La primera dedicada a la de problematizar la 
importancia de redefinir el marco metodológico, 
el supuesto epistemológico desde el cual 
producimos el conocimiento en la transferencia 
universitaria, andamiaje sobre el cual se 
planifica, propone y realiza la transferencia. Y 
una segunda donde analizaré cómo los cambios 
políticos e institucionales, caracterizados por el 
desfinanciamiento de las acciones orientadas 
a la agricultura familiar modificaron las 
posibilidades de formación, inserción laboral y 
construcción de saberes de los profesionales 
que estaban vinculados al sector.
PALABRAS CLAVE: Transferencia. 
Agricultura familiar. Conocimiento local. 
Santiago del Estero. 

https://drive.google.com/file/d/18Jtt_a7jSODGisBkQqdxN8BxfMvbv0jC/view
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1 INTRODUCCIÓN

En el año 2015 comencé una beca posdoctoral en la Universidad Nacional de 

Santiago del Estero (UNSE), en el marco de la convocatoria Doctores en Universidades 

para Transferencia Tecnológica de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica (ANPCyT) (Resolución de Directorio de Agencia N°323/13)1. Con el objetivo 

de incrementar el volumen de transferencia de las Universidades Públicas Nacionales 

hacia el medio regional, los proyectos presentados debían favorecer la inserción laboral 

de recursos humanos, orientando la aplicación de sus capacidades y habilidades hacia 

la transferencia de conocimiento a instituciones y empresas del sector productivo y 

de servicios para resolver problemas tecnológicos y/o aprovechar oportunidades de 

desarrollo local o regional. La selección de becarios debía tener en cuenta las áreas 

de vacancia de la institución en temas vinculados a la transferencia y a los objetivos 

determinados en el proyecto. También contemplaba la radicación de recursos humanos 

en las Universidades que serían incorporados de forma definitiva, con la generación de 

cargos que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva proveería, para 

continuar con las actividades de transferencia una vez finalizado el proyecto.

Con una fuerte vinculación al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

“Argentina Innovadora 2020” (PNCTI Argentina 2020)2, el proyecto de desarrollo 

institucional para la inserción de recursos humanos presentado por la UNSE, titulado: 

“Diseño de procesos alternativos de transferencia tecnológico/productivas hacia 

sistemas de producción complejos (sistemas de producción de la Agricultura Familiar)” 

buscó avanzar en el diseño e implementación de mecanismos de transferencia técnico/

productiva generados a partir de equipos interdisciplinarios vinculados al sector de la 

producción familiar en la provincia de Santiago del Estero, con impacto en la región del 

Noroeste argentino. Entre las seis líneas de trabajo identificadas como prioritarias, este 

proyecto contemplaba el desarrollo de un área destinada al estudio de los servicios 

ambientales y su valoración económica3 en relación a la agricultura familiar y a productores 

que habitan en zonas boscosas de la región, con el fin de ofrecer la posibilidad de aplicar 

tecnologías apropiadas para un manejo sostenible de los recursos naturales. Esa fue 

1 Convocatoria Doctores en Universidades para Transferencia Tecnológica D-TEC 2013, Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/281
2 Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Argentina Innovadora 2020” https://www.argentina.gob.ar/
sites/default/files/plan_resumen_para_periodistas.pdf
3 “La valoración económica de los servicios ambientales constituye un conjunto de herramientas que tienen como 
sustento la teoría económica. Su aplicación brinda información útil para la toma de decisiones privadas o sociales en 
aspectos que involucren a los servicios que ofrecen los ecosistemas que no han sido considerados en su verdadera 
dimensión por el mercado en la producción y el consumo de bienes y servicios, o por el Estado en el establecimiento 
de políticas que regulen el accionar de los individuos, el mercado y del propio Estado” (Penna et al., 2010).

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/281
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_resumen_para_periodistas.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_resumen_para_periodistas.pdf
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la línea de trabajo en la que me postulé, y fui seleccionada junto a otras profesionales 

asistentes graduadas en la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, de las carreras 

de Ecología y Conservación del Ambiente y de Ingeniería Forestal. Las integrantes del 

equipo acreditaban experiencia en trabajos con el sector del campesinado provincial. 

En una instancia posterior, se sumó al equipo de trabajo un profesional Biólogo de la 

provincia de Córdoba egresado de la Universidad Nacional de Córdoba.

Graduada en una carrera afín, Ciencias Biológicas, cursé mis estudios de grado 

y posgrado en mi ciudad de origen, Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Durante mi doctorado trabajé sobre la 

influencia de las prácticas de cultivo en poblaciones de abejas nativas, en dos sitios 

agrícolo-ganaderos en la región pampeana. Uno de los sitios seleccionados para el estudio, 

Estancia San Claudio (Carlos Casares), correspondía a un sistema productivo de 5.000 

hectáreas ubicadas a 4 km del pueblo más cercano, Hortencia, que como cientos de ellos, 

se fundó con la llegada del ferrocarril. La localidad de Carlos Casares, como tantas otras en 

la provincia de Buenos Aires y la región pampeana, sufrió transformaciones poblacionales 

que acompañaron el proceso de “sojización” (Iscaro y Albaladejo, 2016). Este proceso 

generó una simplificación de los sistemas productivos y una mayor especialización 

en muy pocos cultivos, consolidando la figura de contrato accidental utilizada por los 

grandes grupos de siembra. El interés de grandes empresas en la tierra, pero no en la 

mano de obra condujo al despoblamiento de los espacios rurales y la desaparición de las 

formas de vida asociadas. Es así como, en la sucesión de temporadas agrícolas en las 

que realicé mis estudios en campo, fui testigo de como los pequeños puestos4 rurales 

se desdibujaban en un paisaje monótono y silencioso, donde el cultivo de soja sin mediar 

objeto o figura humana que lo interrumpiera marcaba la línea del horizonte. 

La exclusión y las dinámicas observadas en la región pampeana no tuvieron la 

misma presencia en otras regiones del país, donde se observan distintas modalidades 

de territorialización del agronegocio (Gras, 2019). La problemática de “un campo sin 

campesinos” pude dimensionarla en las migraciones internas, particularmente de los más 

jóvenes, y en la forma en que los modos de vida de quienes habitaban esos espacios rurales 

se vieron afectados. Como bien lo expresa Gras (2019) “las agriculturas y mundos rurales” 

de la región son atravesados por las acciones de estos actores y las dinámicas que de 

ellas resultan, donde la ruralidad tiene una construcción específica. Como correlato para 

el Chaco seco, escenario donde situaré este relato, los territorios en los que predominaba 

la producción campesina fueron concebidos como “vacíos” e “improductivos”. Desde la 

4 Pequeñas viviendas donde vive un peón con su familia, que tiene a su cargo la vigilancia de un sector del campo, 
debiendo recorrerlo periódicamente y controlar, entre otros, el estado de los molinos, tanques y bebederos y muy 
especialmente al ganado consignado en su sector. (Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Rural N° 144/52). 
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óptica del mercado, el monte es percibido como objeto que debe y puede ser utilizado 

bajo el concepto de pérdidas y ganancias; por el contrario, desde la mirada de quienes lo 

habitan, los campesinos5, el monte representa identidad y sus componentes no son solo 

recursos utilizables sino, objetos simbólicos que están asociados a las formas de vida, las 

tareas diarias, la cultura (Arenas y Martínez, 2012; Trillo, 2016; Cilla et al., 2022). 

En este sentido, el monte, hábitat de las familias campesinas debe ser entendido 

como paisaje cultural, donde se conjugan aspectos materiales e intangibles de forma 

articulada y que solo poseen sentido y significado en el seno de la cultura local 

(Gimenez, 2001). Realizar un análisis “atomizado” desde una determinada disciplina 

como la biología, o más específicamente la economía ambiental, poco aportaría a la 

valoración de un patrimonio que excede a lo tangible, donde las propiedades del todo 

no pueden ser explicadas en el estudio de cada uno de sus elementos. La valoración 

económica pone los objetos por sobre las personas minimizando el significado que le 

otorga una comunidad a un determinado objeto, práctica o paisaje, todos ellos criterios 

de legitimación del patrimonio. 

Resulta entonces necesario entender la naturaleza de la sabiduría local, la cual 

se basa en una compleja interrelación de creencias, conocimientos y prácticas (Toledo y 

Barrera-Bassols, 2008). Estos aspectos, deben ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar 

estrategias de manejo que apunten a la conservación de las especies, que son utilizadas 

y valoradas fuera del contexto puramente de mercado, donde dichas valoraciones se 

basan en experiencias, conocimientos y necesidades (Toledo, 2009). Desde esta mirada, 

la sustentabilidad requiere comprender y estudiar la diversidad en todas sus dimensiones 

(Barkin, 2001), abarcando no solo las especies amenazadas sino también la supervivencia 

de las comunidades humanas como productoras y administradoras del ambiente natural. 

Promover la sustentabilidad implica la revisión de las formas en que las personas viven y 

trabajan, en un diálogo de saberes que garantice una forma participativa de manejo de los 

bienes comunes, como lo es el monte.

En esta dinámica de interacciones pasamos del “transferir tecnología”, traspaso 

de conocimiento unidireccional, a trabajar desde la vinculación tecnológica, donde es 

necesaria una retroalimentación (Corvalán, 2016), y el conocimiento surge ya no como 

un sinónimo de apropiación pasiva, sino como una actividad productiva y creativa 

que nos involucra como sujetos sociales en interacción con un medio en permanente 

5 “[…] Campesino es un sujeto que vive con y en el bosque y en esa interrelación genera un saber hacer exclusivo, 
que tiene un modo de ser y estar en ese espacio, que se sostiene colectivamente. Portador de un idioma, una 
espiritualidad y una cosmovisión que mantiene y recrea raíces indígenas. Cuya organización social es comunitaria, 
cohesionada por una existencia inmemorial; con un profundo apego al lugar y un sentido del tiempo continuo; con 
una historia que se asienta y resguarda en la oralidad”. Abt, 2015:pp.23.
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transformación (Najmanovich, 2008). Este giro en la metodología de trabajo derivó en el 

planteo de nuevos objetivos vinculados al productor, los que surgieron como una necesidad 

y una demanda una vez comenzada la vinculación con los grupos familiares (Cilla et al., 

2022). Mientras que, los objetivos propios del proyecto planteados en un principio, tenían 

que ver con aspectos ecológicos y de conservación de diversidad biológica, a la que 

sumamos la diversidad cultural; los segundos, se orientaron a contextualizar los objetivos 

del proyecto a las realidades de las distintas familias. 

A partir de los cambios en las políticas públicas y políticas de Ciencia y Tecnología 

luego de la asunción del gobierno de Mauricio Macri en 2015, se entorpecieron las 

tareas relacionados con los objetivos vinculados al productor, a raíz de la reducción 

de los recursos materiales y técnicos asignados al sector de la agricultura familiar 

(Nogueira et al., 2017). Esta gestión condujo al vaciamiento en términos presupuestarios, 

líneas de acción y recursos humanos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y 

la transformación del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del 

Ministerio de Agroindustria, apelando a un perfil de productor con características 

socio-productivas marcadamente diferentes a las de tipo campesinas de las regiones 

extrapampeanas (Nogueira et al., 2017; Jara et al., 2019). 

En relación con esto, el trabajo que presento se divide en dos partes. La primera 

dedicada a la de problematizar la importancia de redefinir el marco metodológico, el 

supuesto epistemológico desde el cual producimos el conocimiento en la transferencia 

universitaria. Y es el andamiaje sobre el cual se planifica, propone y realiza la transferencia. Y 

una segunda donde analizaré cómo los cambios políticos e institucionales, caracterizados 

por el desfinanciamiento de las acciones orientadas a la agricultura familiar modificaron 

las posibilidades de formación, inserción laboral y construcción de saberes de los 

profesionales que estaban vinculados al sector. 

2 LA EXTENSIÓN EN LA ESTRUCTURA ACADÉMICA UNIVERSITARIA

Consolidada como uno de los elementos centrales del ideario y el programa 

del movimiento reformista del ´18, la extensión ha ocupado lugares diversos en las 

universidades latinoamericanas (Carlevaro, 1986). Entre las principales misiones de 

la universidad, enseñanza, investigación y extensión, el desarrollo desigual de las tres 

funciones dio a la extensión un lugar marginal en la estructura académica universitaria 

(Cano Menoni, 2015). Algunas de las razones de la postergación de la extensión se 

encuentran en las diferentes fuerzas que pugnan por determinar los sentidos y prioridades 

del quehacer universitario. La extensión universitaria como “campo problemático” (en el 
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sentido postulado para la educación por Puiggrós, 1994a), debe ser pensada como proceso 

político-social universitario, como un modo peculiar de vinculación de la universidad con 

la sociedad, con sus implicaciones políticas, pedagógicas y metodológicas. 

La extensión universitario es expresión de las formas en que la universidd se 

organiza en diferentes coyunturas político-sociales (Cano Menoni, 2015). La misma adquirió 

diferentes perfiles, como el de la difusión cultural, campañas socioeducativas, procesos de 

educación popular, prácticas pre-profesionales de estudiantes, siendo la modalidad de 

la transferencia tecnológica en proyectos productivos la que nos ocupa. Es así como en 

torno a la extensión, se nuclearon una serie de actividades en las que pueden observarse 

las múltiples interacciones entre la ciencia académica y el desarrollo económico-social 

cada vez más complejas, donde a las clásicas misiones universitarias de investigación, 

docencia y extensión puede sumarse la de vinculación y transferencia tecnológica. 

Abordar y problematizar el marco metodológico, su supuesto epistemológico, 

desde el cual producimos el conocimiento en la transferencia universitaria, exige, 

necesariamente, algunas consideraciones previas sobre la historia de la función de 

extención en el ámbito universitario, el objetivo y las modificaciones en relación a la forma 

de concebirla que se dio en el tiempo. Consideraciones que permitirán comprender el giro 

metodolgíco, y espitemológico, que permitió redefinir la forma de producir conocimiento 

en la transferencia universitaria. De ser “transmisores”, “comunicadores” de nuevos 

concomiento (en el sentido postulado por Freire, 1973), mediadores en la relación entre 

adelantos científico-tecnológicos, pasamos a abordar la función de extensión como 

un proceso integral donde el hombre es considerado un ser cultural y la creación de 

conocimiento es una acción colectiva que nos involucra como sujetos sociales en 

interacción con un medio en permanente transformación (Najmanovich, 2008).

En este sentido, pensar la extensión en nuestra Universidad requiere de un 

enfoque desde múltiples dimensiones, la académica–institucional, social, comunicacional, 

pedagógica y política (Menéndez, 2011; Boffelli y Sordo, 2016). La dimensión académco-

institucional considera el aporte de la extensión a la construcción y apropiación social 

del conocimiento. La relevancia académica que ha adquirido la extensión universitaria 

a lo largo del tiempo, permitió constituirse en uno de los pilares fundamentales donde 

se construye un modelo de universidad donde la educación superior se concibe como 

un derecho humano fundamental y una función indelegable del Estado, guiada por 

los principios de democracia, autonomía y pensamiento crítico, de compromiso social 

y calidad académica, que tiene su referencia histórica en el modelo de la Reforma 

Universitaria de 1918. En su dimensión social, la extensión es pensada como una 

herramienta para la construcción de espacios donde poner en acción las producciones 
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teóricas y ser confrontadas con la realidad, posibilitando de este modo la construcción de 

conocimientos que sean útiles para todos los actores sociales involucrados, definiendo a 

las prácticas de extensión en el horizonte de la inclusión y la cohesión social. Esto implica 

una extensión planteada en términos de diálogo, desde una perspectiva comunicacional 

que sume esfuerzos en la reflexión crítica del conocimiento (Freire, 1973). Concebida no 

como la transmisión del conocimeinto de un sujeto a otro, sino como la coparticipación en 

el acto de comprender, entendiendo a ese otro no como un sujeto a moldear sino como 

un portador de historia social, de cultura, de relaciones interpersonales, reconociéndolos 

como sujetos del conocimiento y no como receptores del mismo. De Sousa Santos (2008) 

confiere centralidad a las actividades de extensión, con implicancia en el currículo y en la 

carrera docente, atribuyendo a la universidad una participación activa en la construcción 

de la cohesión social, profundización de la democracia, la lucha contra la exclusión social 

y la defensa de la diversidad cultural.

3 LA TRANSFRENCIA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO

A lo largo del proceso histórico de la universidad latinoamericana es posible 

identificar la presencia de dos tradiciones, la positivista, desde donde la educación es 

concebida como una ciencia aplicada, y la crítica, donde la educación es considerada 

como una “praxis” reflexiva (Larrosa, 2003). Desde comienzos del siglo XX, el discurso, 

la lógica y las racionalidades en torno a la extensión universitaria se construyen desde 

estas dos “grámaticas”, como lo expresa Larrosa (2003) (Cano Menoni, 2015). Desde 

la lógica positivista, se concibió a la extensión universitaria basada en el modelo de la 

transferencia tecnológica, como un engranaje más en el circuito ciencia-innovación-

aplicación. En ese continuo, el lugar de la ciencia aparece ligado a la función de 

investigación, siendo el lugar de la aplicación el que corresponde a la extensión, 

posicionando a los extensionistas en rol de “traductores”, o expresado en términos 

de la obra de Freire (1973), “comunicadores” de los adelantos del conocimiento. El 

campo académico (Bourdieu, 2008) estructurado en base a este modelo, sufrió la 

fragmentación de los procesos universitarios, con la progresiva diferenciación entre 

sus funciones constitutivas, enseñanza, investigación y extensión, y sus consecuencias 

epistemológicas y pedagógicas. El desarrollo desigual de las tres funciones dio a la 

extensión un lugar marginal en la estructura académica universitaria, separándola de los 

procesos de creación de conocimiento y formación de estudiantes. 

Mientras en el modelo de la transferencia tecnológica, el extensionista es un 

mediador en la relación entre adelantos científico-tecnológicos, en la extensión crítica 
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asumen el rol de intelectual participante de una relación de saber-poder, consciente de 

las tensiones y contradicciones histórico-sociales que sobredeterminan dicha relación, 

así como de la imposibilidad de asumir una posición neutral respecto a las mismas (Cano 

Menoni, 2015). Organizada desde la contradicción liberación-dominación, la “extensión 

crítica”, observa las mediaciones entre los procesos extensionistas y el proceso general 

de la hegemonía cultural, política y económica, con un abordaje del vínculo educativo en 

su dimensiones ético-política, pedagógica y metodológica (Tommasino et al, 2006). 

Ambos modelos confluyen en las políticas y los modos que conforman la extensión 

universitaria. La necesidad de profundizar su desarrollo académico, procurando que dicho 

proceso sea indisociable de los desarrollos disciplinarios y transdiciplinarios sobre las 

problemáticas que se abordan, implica promover la reflexión en el plano epistemológico, 

reflexión que al mismo tiempo debe ser política y pedagógica (Carlos Menoni, 2015). 

Un modelo de intervención en el contexto de la extensión universitaria, que se nutra 

de las trayectorias académicas y las prácticas desarrolladas por sus integrantes. De 

Sousa Santos (2008), confiere centralidad a las actividades de extensión y atribuye 

a la universidad una participación activa en la construcción de la cohesión social, 

profundización de la democracia, la lucha contra la exclusión social y la defensa de la 

diversidad cultural. Donde la universidad, la sociedad y el Estado, actores implicados en la 

producción y reproducción de conocimiento, proceso que implica a varios actores, cuyas 

acciones se materializan en estructuras que aportan a complejizar lo que De Alba (1995) 

señala en la noción de curriculum como práctica social: “Por curriculum se entiende a la 

síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) 

que conforman una propuesta político–educativa pensada e impulsada por diversos 

grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque 

algunos tienden a ser dominantes o hegemónicos, y otros tienden a oponerse y resistirse 

a tal dominación o hegemonía.” (1995:59)

4 LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA TRASNFERENCIA 

La función de extensión fue concebida en sus origenes como la vocación de 

“ir hacia el pueblo”. En “La Reforma Universitaria 1918-1930”, Cúneo (2010:25) hace 

mención a la “docencia social”, forma en que la universidad llevaría a cabo su verdadera 

misión a un pueblo que no va hacia la universidad, pero sí, una universidad que irá hacia 

el pueblo. Años más tarde la extensión es concebida desde la idea de “liberación y 

emancipación cultural”, resignifiacada como “desarrollo”, “inclusión social”, siendo la 

más reciente la “responsabilidad social universitaria”. La “polisemia constitutiva” de la 
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noción de extensión proviene de los diversos modos en que la universidad se organiza 

y compromete con los procesos sociales, culturales, económicos y políticos en relación 

a las características que configuran la realidad histórico-social del contexto en que ésta 

se inserta (Cano Menoni, 2015).

Mediante la extensión, se buscó proveer de una visión cultural más variada y 

rica, con el objeto de compensar el exceso de especialización generado por el modelo 

universitario postivista. Las universidades debían crear y exclaustrar la cultura, estudiar 

los problemas nacionales y promocionar el progreso social (Carlevaro, 1988: 411–412). 

Sin embargo, el “ciclo heroico” inaugurado por la corriente reformistas se vio cercenado 

en la década del ´70 por los gobiernos de facto que colocaron a las universidades bajo 

el control militar y la apertura de la Educación Superior a las dinámicas del mercado 

(Brunner, 1990: 21). El agotamiento de las perspectivas históricas de cambio social que 

operaron en el siglo XX, los requerimientos del capital global que redujeron la ciencia 

a la tecnología rentable, supeditaron la investigación a la aplicabilidad inmediata, y la 

educación superior a un bien de mercado, promovieron el agotamiento del compromiso 

social universitario (Cano Menoni, 2015). 

La penetración económica, social y cultural desde los países del norte hacia 

los países del sur fue concebida como un fenómeno que favorecería la modernización 

(Kay, 2001). Con la idea de modelar la cultura y las sociedades de los países pobres 

en vías de desarrollo favoreciendo la transición de los tradicional a lo moderno, los 

países desarrollados del norte difundirían conocimiento, capacidades, tecnología, 

formas de organización y capital. Bajo el paradigman de la modernización se adoptó una 

aproximación productivista y difusionista en materia de desarrollo rural. No obstante, el 

modelo productivo para la modernización agrícola difundido a partir de la década del ´70 

en nuestro país, trajo consigo transformaciones tecnológicas que se traduejron en el uso 

intensivo del capital y de la tierra, constituyendose en uno de los principales obstáculos 

para la persistencia de los productores familiares (FUNPAF, 2012).

La concepción de una extensión “que engloba acciones” unilateralmente técnicas, 

transforma al campesino en una “cosa”, subestimando su capacidad de reflexionar y 

asumir el papel verdadero de quien procura conocer, siendo solo objeto de planes de 

desarrollo (Freire, 1973: 21). En su obra “¿Extensión o comunicación?”, Freire (1998) realiaza 

una profunda crítica al modelo de transferencia tecnológica sobre el que se basaba la 

extensión rural brasilera que, bajo la influencia del modelo norteamericano, cobraba 

fuerza a instancias de las políticas de “modernización productiva”. Esta concepción 

“normalizadora” de la extensión, es concebido por Freire como “invasión cultural”, actitud 

contraria al diálogo, que es la base de una auténtica educación. 



Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e 
de Investigação II

Capítulo 13 167

5 LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA COMO “ALTERNATIVA PEDAGÓGICA”

La crítica freireriana posiciona a la extensión como “alternativa pedagógica” 

capaz de interpelar la direccionalidad política y académica dominante de los procesos 

universitarios, los modelos pedagógicos, la concepción de sujeto y los supuestos 

epistemológicos. Freire rechaza la neutralidad de lo educativo, donde los sentidos 

políticos son constituyentes de la trama educacional (Puiggrós, 1994a). La educación, 

como sostiene Puiggrós (1994b: 37), es un “[...] campo problemático poblado por las 

luchas entre los procesos de transmisión de las culturas hegemónicas y no hegemónicas 

y aquellos que pugnan por prevalecer e imponerse como parte de nuevas hegemonías”. 

La obra de Freire “Pedagogía del oprimido” provocó una fractura en el discurso 

pedagógico hegemónico moderno, organizado desde la contradicción sarmientiana 

de civilización-barbarie, al igual que “¿Extensión o comunicación?” lo hizo en el campo 

específico de la extensión universitaria (Puiggrós, 1990). Para la transformación de la 

propia institución universitaria es necesaria la creación de conocimiento basado en el 

potencial político, académico y pedagógico de la extensión (Cano Menoni, 2015). En este 

sentido, la extensión debe ser concebida como un proceso integral de interrogación 

crítica, problematización teórica, creación de conocimiento, y acción colectiva de 

transformación de la realidad. Señalado por De Alba (1995) en la noción de curriculum 

como práctica social, la autora menciona la necesidad de asumirnos como sujetos de la 

determinación curricular lo cual implica pensarnos no sólo como intelectuales críticos, 

sino como intelectuales transformadores. 

La extensión universitaria encuentra hoy un conjunto de desafíos que replantean 

su importancia en los procesos de transformación de la universidad latinoamericana 

y en la resignificación de su compromiso social de modos alternativos al discurso 

mercantilista de la modernización y racionalidad productivista de algunos de los 

discursos desarrollistas (Cano Menoni, 2015). Discursos que reclaman la subordinación 

a los objetivos y las lógicas de proyectos instituidos como equivalentes a la idea de 

“desarrollo”, refuncionalizando a la universidad de acuerdo a sus necesidades. En 

este proceso nuestras universidades y sus “identidades alteradas” (Mollis, 2003) se 

distancian de la concepción humanista, crítica, no utilitaria e integral de los procesos 

de creación científica y cultural, negando el papel crítico, político y pedagógico de la 

extensión universitaria. Reflexionar sobre la extensión en su dimensión pedagógica 

implica reconocer su potencial político, académico y pedagógico en la creación de 

conocimiento y en la transformación de la propia institución universitaria en diálogo con 

los sujetos que instituye como interlocutores. 
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Es así como la extensión universitaria cobra importancia a la hora de imaginar 

nuevos modos de diálogo entre la universidad y la sociedad, diálogo entre los saberes 

científicos-académicos y los saberes populares, concibiendo a los interlocutores sociales 

como sujetos (y no como objetos) de los procesos de conocimiento y transformación 

social. Retomando la crítica freireriana, la extensión universitaria concebida desde una 

lógica positivista, como la mera comunicación de los adelantos del conocimiento, niega 

la dimensión cultural del hombre (Freire, 1973). En esta acción unilateralmente técnica, 

donde lejos de realizarse en una situación gnoseológica, dialógica y comunicativa, el 

extensionista reduce al sujeto/campesino a un mero objeto de su acción. La dialoguisidad 

no se concilia con la urgencia por obtener resultados haciendo “depósito” de los 

conocimientos técnicos en los campesinos. Cuando el extensionista no reflexiona sobre 

los condicionamientos socio-culturales del sujeto/campesino, simplifica y concluye 

sobre su incapacidad de diálogo. Las respuestas que los sujetos dan a los desafíos 

naturales son indisociables de su cultura, por lo tanto, no pueden ser sustituidas por 

otras respuestas, también culturales, dada por quien hace extensión (Freire, 1973:39). La 

pérdida de conocimiento y prácticas locales, podría resultar en la pérdida de integridad 

ecológica, y aunque ocurriera un reemplazo de alguno de los dos, es poco probable que 

contengan las mismas características (Pretty et al., 2009). La sabiduría local se basa 

en una compleja interrelación de creencias, conocimientos y prácticas, por lo que no 

es posible comprender las relaciones de los hombres con la naturaleza, sin estudiar los 

condicionamientos histórico-culturales a los que responden sus formas de actuar (Toledo 

y Barrera-Bassols, 2008). Donde la cultura constituye una dimensión fundamental del 

territorio, y la apropiación del espacio es de carácter instrumental y simbólico-expresivo 

(Giménez, 2014). 

La necesidad de comprensión entre las diferentes culturas, obliga a intercambios 

respetuosos y a reconocer la inminencia de fronteras de hibridación que posibiliten el 

acceso mutuo y, por lo tanto, el desplazamiento de enunciados de una a otra (Puiggrós, 

2005); o en el sentido de las experiencias narradas por Kusch (2000), el paso de utensilios 

al otro lado. En su obra “Conocimiento”, el autor (Kusch, 2000), sitúa su relato en un 

escenario de la puna, donde uno de los integrantes de su equipo plantea a un anciano 

de la cultura aymara la posibilidad de instalar una bomba hidráulica como “solución” a 

gran parte de sus problemas, el anciano nunca responde. Esto desencadena una seria 

de supuestos, entre ellos, el desconocimiento del anciano de la realidad que lo rodea 

y la resolución de los problemas por medio del rito, atribuidos en parte a la falta de 

alfabetización, por lo que es calificado por uno de los integrantes del grupo de ignorante. 

Kusch, sitúa al anciano en un mundo en el cual la bomba hidráulica carece de significado 
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y no tarda en aseverar: “Evidentemente, nuestros utensilios no pasan así nomás al otro 

lado” (Kusch, 2000: 277). 

Es por ello que, en todo el proceso de extensión las experiencias con las familias 

campesinas se abordaron desde una verdadera dialoguicidad, compatible con una 

auténtica educación, donde los hombres son sujetos del conocimiento, y no recibidores de 

“conocimiento” que otro u otros les donan o les prescriben (Feire, 1973). Según Puiggrós 

(2005), la crítica freireriana al modelo de vínculo pedagógico instalado por la modernidad 

latinoamericana, constituyó una ruptura epistemológica con la representación del sujeto 

pedagógico que contiene el sistema educativo moderno. Este último se apoya en la 

unicidad de “saber” y “educador” e identifica al educando con la famosa “tábula rasa”. 

En este sentido, el carácter reproductor de las experiencias de extensión aumentará 

cuando las prácticas formativas se organicen desde la racionalidad de la transmisión del 

conocimiento acumulado-disponible. En sentido contrario, Freire (1973) define el quehacer 

de uno y otro como funciones impersonales, lo cual habilita el intercambio cultual entre 

el campesino brasileño y el maestro. En la medida en que las experiencias formativas 

integradas a los procesos de extensión giren en torno a un interrogante que opera sobre 

el “saber faltante” y una situación a transformar, serán capaces de recrear integralmente 

los procesos formativos y redimensionar la enseñanza (Cano Menoni, 2015). Desde su 

dimensión pedagógica, la extensión como proceso formativo destaca la importancia de 

la investigación como referente de los procesos universitarios y plantea la necesidad de 

concebir a la propia extensión como proceso de investigación.

6 EL DESAFÍO DE TRANSFERIR AL SECTOR DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

La forma de percibir y apropiarse del espacio que habitaban, el monte, hizo 

repensar el modo de abordar el proceso de transferencia hacia las familias productoras 

y campesinas con las que trabajamos en el proyecto. El sector de los pequeños 

productores presenta una gama muy diversa de formas de producción, teniendo una 

gran importancia en el mantenimiento de la vegetación natural por ser parte de su 

estrategia de vida. En Santiago del Estero se dice que “donde queda monte es porque 

hay campesinos resistiendo”, ya que para muchos de ellos el monte es parte de su vida, 

fuente de protección, refugio y agua, sitio para la agricultura y la apicultura; y participa 

en el sistema como un lugar de extracción, suministrador de alimento para los humanos 

y para sus animales, de materias primas para artesanías y medicinas (Guzmán et al., 

2012). Exponentes de 4 estilos de producción familiar (de alto, medio y bajo nivel de 

capitalización, y un caso de producción comunitaria), las unidades familiares con las 
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que trabajamos desarrollan estrategias para persistir al margen del sistema capitalista 

predominante. A pesar de los distintos niveles de capitalización dentro de los 4 sistemas 

productivos, existe una convergencia de miradas y valoración, que apuntan al monte, 

espacio de producción, subsistencia e identidad. Esta multiplicidad de miradas, se debe 

a las necesidades que el monte satisface en la vida de los productores, atribuyéndole así, 

valor cultural (Cilla et al. 2020). La cuantificación y valoración económica de los rescursos 

del monte, es posible si la apropiación del espacio es de carácter utilitario y funcional. Sin 

embargo, las familias que presentaban un mayor grado de dependencia para subsistir a 

expensas del monte, a pesar de ser su medio de subsistencia no conciben el territorio 

como mercancía generadora de utilidades o fuente de recursos. El monte es concebido 

como lugar de inscripción de tradiciones, tierra de antepasados, recinto sagrado, y 

referente de la identidad de grupo; valorizado desde una dimensión simbólica-cultural 

(Giménez, 2014). 

En esta estrecha y continua inter-relación hombre-naturaleza, se determinan las 

formas de uso y las técnicas de manejo de los recursos, que responden a un conocimiento 

profundo e integral del territorio que habitan (Berón, 2002). Por medio de la práctica-

selección-práctica produjeron y siguen produciendo conocimientos especializados e 

innovaciones para la supervivencia de sus comunidades y de su entorno. Por lo tanto, 

se hace necesario el rescate y revaloración de estas prácticas, no para cientifizarlas e 

incorporarlas a nuevos paquetes de conocimiento, sino reorientar los esfuerzos de 

investigación, articulando el saber tradicional-comunitario con la ciencia, en un proceso de 

investigación participativa que recree el saber con las propias comunidades y les devuelva 

un saber enriquecido, asimilable, reapropiable por las mismas comunidades para fortalecer 

su capacidad de autogestión de sus recursos productivos (Leff y Carabias, 1993).

Valorizar los bienes y servicios del ambiente desde una dimensión simbólica-

cultural, nos llevó a un giro metodológico para abordar para aquellos objetivos propios 

del proyecto al planteo de nuevos objetivos vinculados al productor (Cilla et al., 2022). 

Mientras que, los objetivos propios del proyecto planteados a priori, tenían que ver con 

aspectos ecológicos y de conservación de la diversidad biológica, a la que se sumó 

también la cultural; los vinculados al productor, se orientaron a contextualizar los 

objetivos del proyecto a las realidades de las distintas familias. Se abordó el trabajo 

desde la visión de la etnobiología, donde los recursos del monte son vistos desde una 

óptica no sólo meramente utilitarios, sino que están cargados de una significancia y valor 

cultural. Desde esta disciplina es posible comprender la naturaleza de la sabiduría local, 

la cual se basa en una compleja interrelación de creencias, conocimientos y prácticas 

(Toledo y Barrera-Bassols, 2008). 
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De los métodos y técnicas propias de la investigación cuantitativa experimental, 

positivismo, pasamos a implementar métodos cualitativos que implican la interacción 

con la realidad y con los sujetos investigados, propios de los paradigmas interpretativo y 

socio-crítico. El cambio de paradigma implicó, tal como lo describe Elliot (1990), el desafío 

de trabajar desde otra visión de la investigación, generando condiciones para que los 

actores sociales desarrollen la conciencia discursiva de sí mismos y desde su autonomía 

puedan transformar su propia existencia, contrario a la producción de conocimiento para 

que otros lo apliquen (Zoppi, 2014). Si bien en los aspectos metodológicos y conceptuales 

el abordaje socio-crítico se asemeja al interpretativo, se incorpora la ideología de 

forma explícita y la autorreflexión crítica en los procesos del conocimiento, con el fin 

fundamental de modificar la estructura de las relaciones sociales, además de describirlas 

y comprenderlas (Schuster, 2013). Paradigma que impulsa las líneas de la invetigación-

acción participativa, pasando del “transferir tecnología”, traspaso de conocimiento 

unidireccional, a trabajar desde la vinculación tecnológica, donde el conocimiento surge 

ya no como un sinónimo de apropiación pasiva, sino como una actividad productiva y 

creativa que nos involucra al educador-investigador (Corvalán, 2016).

Aprender a trabajar en otro contexto ajeno al académico y repensar la manera de 

hacer transferencia significó un “ida y vuelta” constante con las familias campesinas, de 

manera horizontal, sin perder de vista el protagonismo de los grupos involucrados, para 

dar soluciones reales. Los aspectos culturales y las formas en cómo las personas viven 

y producen, fueron surgiendo en sus escenarios naturales y a medida que transcurrían 

las actividades de interés. La metodología participativa permitió comparar lo que las 

familias decían hacer con lo que realmente hacían. La temporalidad también afectó la 

forma en que los discursos se veían condicionados en función de la presencia del equipo 

de trabajo. A medida que pasaba el tiempo, los productores y sus familias confiaban más 

en los integrantes del equipo, nos veían menos como “los investigadores de la UNSE” 

y los discursos surgían con espontaneidad. Desde nuestra experiencia, la aplicación 

de un enfoque participativo promovió que el productor y su familia se involucren como 

tomadores de decisiones, desde la definición de los problemas productivos concretos, 

la búsqueda de soluciones, la selección y modelado de la propuesta, y su ejecución. El 

trabajo de forma conjunta, bajo las condiciones y la participación del pequeño productor, 

en las parcelas donde él vive y produce, facilitó el proceso de adopción y apropiación de 

nuevos conocimientos y habilidades, lo que permitió que la intervención trascendiera lo 

que dura el proyecto. Esta forma de trabajo permitió que las soluciones se adecuen a las 

condiciones reales de producción acordes con la complejidad de los sistemas productivos 

y sociales en los cuales se desenvuelven. 
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Por otra parte, las estrategias de trabajo participativo visibilizaron la contribución 

del pequeño productor en la solución de sus problemas productivos, concientizando 

sobre las propias capacidades y revalorizando sus propios conocimientos. Es así como, 

mientras en su dimensión pedagógica, la extensión como proceso formativo resalta la 

importancia de la investigación como referencia de los procesos universitarios, al mismo 

tiempo que plantea la necesidad de concebir a la propia extensión como proceso de 

investigación; en el plano metodológico plantea el desafío de acercarse a la perspectiva 

de la “ecología de saberes” (de Sousa Santos, 2006). La “ecología de saberes”, 

comprende un conjunto de prácticas que promueven una nueva convivencia activa 

de saberes con el supuesto de que todos ellos, incluido el saber científico, se pueden 

enriquecer en ese diálogo. Implica una amplia gama de acciones de valoración, tanto 

del conocimiento científico como de otros conocimientos prácticos considerados útiles, 

compartidos por investigadores, estudiantes y grupos de ciudadanos, que convierten 

a la universidad en un espacio público de interconocimiento. Lograr estos propósitos 

requiere que los currículos y las estrategias de enseñanza sean exitosos en la promoción 

de aprendizajes auténticos, aprendizajes en los que los futuros profesionales construyen 

conocimientos “estratégicos” o “condicionales” lo implica cual implica saber el por qué, el 

dónde, el cuándo y cómo se utilizan esos conocimientos; conocimientos que deben ser 

elaborados en relación con problemas, proyectos o casos que se plantean en la vida real. 

(Camilloni, 2013). Desafío que requiere del fortalecimiento de una formación universitaria 

de calidad que brinde contenidos y herramientas metodológicas para la transferencia de 

conocimientos en territorio y promueva el diálogo de saberes con las familias campesinas. 

En el caso de la UNSE, este desafío se inscribe de forma transversal en los tres ejes de la 

actual gestión (calidad educativa, Universidad y sociedad, Universidad y territorio) y en el 

Plan Estratégico Institucional 2019–2029 (Resolución Consejo Superior Nº380/2018 de 

la Universidad Nacional de Santiago del Estero)6. 

7 TRANSFERIR EN TIEMPOS DE AJUSTE 

Luego del desmantelamiento de instituciones e instrumentos de regulación que 

había caracterizado a la etapa neoliberal de los 90, en el año 2004, se incia un proceso 

de institucionalización de la problemática de la agricultura familiar dentro de la agenda de 

las políticas públicas (Craviotti, 2014). El contexto de recuperación de las capacidades 

estatales de formulación y ejecución de políticas contribuyó a moldear una visión de la 

6 Resolución Nº380/2018. Plan Estratégico Institucional de la Universidad Nacional de Santiago del Estero 
2019–2029. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Consejo Superior. https://www.unse.edu.ar/images/
archivospdf/380-2018-PLAN%20ESTRATEGICO%20UNSE.pdf

https://www.unse.edu.ar/images/archivospdf/380-2018-PLAN%20ESTRATEGICO%20UNSE.pdf
https://www.unse.edu.ar/images/archivospdf/380-2018-PLAN%20ESTRATEGICO%20UNSE.pdf
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agricultura familiar como sujeto productivo con características propias. Sin embargo, 

estas medidas de política pública no pusieron en cuentión las bases de un modelo 

agrario orientado a la exportación, la escencia de las políticas preexistentes no sufrieron 

grandes modificaciones y no fue sancionada una ley específica que dificulte desmontar 

el aparato institucional orientado al sector. La llegada de Mauricio Macri a la presidencia 

en 2015 representó, para muchos, un regreso a la década de los ´90. La aplicación de 

medidas de ajuste y políticas favorables a los grandes grupos económicos, marcaron 

un progresivo retiro del estado como garante de los sectores sociales más vulnerables, 

como el de la agricultura familiar de base campesina (Jara et al, 2019). La nueva gestión 

avanzó en la desacticulación de gran parte de las políticas destinadas a la agricultura 

familiar, observandose una fuerte tendencia a su exclusión como un sujeto económico 

protagónico de los modelos de desarrollo rural. 

Bajo una institucionalidad aparente se produjo el vaciamiento de las acciones 

emprendidas durante el período anterior en términos presupuestarios, recurosos 

humanos y desfinanciamiento de sus programas y líneas de acción (Gras, 2019). En 

materia de gestión del desarrollo rural y la agricultura familiar se produjo la transformación 

de la Secretaría de Agricultura Familiar a Subsecretaría y su fusión con la Secretaría 

de Control y Desarrollo Territorial, y la del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación a Ministerio de Agroindustria, destacando en su denominación solo al sector 

agroindustrial y eliminando las ramas primarias de la economía (Nogueira et al. , 2017; Jara 

et al., 2019). Durante los primeros meses de 2016 se procedió a la disolución del Registro 

Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATRE), creado en el año 2011 

para control de las condiciones laborales de los peones rurales, prevención y erradicación 

de la trata, explotación laboral e infantil (Página 12, 2016). Se desfinanciaron los centros 

de extensionismo rural y el apoyo a la agricultura familiar y se impulsó la reducción de la 

planta de empleados del Instituto de Tecnología Nacional Agropecuaria (INTA) (Aliaga, 

2019). Estas, entre otras medidas, dan cuenta de un modelo de desarrollo rural que 

apelaba a un perfil de productor con características socio-productivas marcadamente 

diferentes a las de tipo campesinas de las regiones extrapampeanas. El agronegocio 

tomó fuerza como un modelo de “sociedad deseable”, se profundizaron los cambios en el 

acceso, control y uso de la tierra y los recursos naturales, y surgieron nuevas formas de 

exclusión y desigualdad (Gras, 2019). 

Un cambio que no significó un ajuste adicional sino una desjerarquización 

simbólica del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica (SNCyT), fue la eliminación del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) y su transformación 

en una Secretaría de Gobierno dependiente del Ministerio de Educación (Aliaga, 2019). El 
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SNCyT tuvo dificultades para funcionar como consecuencia de la demora en el pago de 

subsidios y la pérdida de valor del peso como resultado de las sucesivas devaluaciones. 

Se recortó el presupuesto de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

(ANPCyT), en particular los recursos financieros provenientes del tesoro nacional. La falta 

de continuidad en las políticas de ciencia y técnica, llevó al desfinanciamiento de todas las 

iniciativas vinculadas con proyectos sociales impulsados en distintos ámbitos, proyectos 

vinculados con el desarrollo nacional y la autonomía científica. El Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que junto con las Universidades 

Nacionales (UUNN) concentra la mayor parte del personal del SNCyT, sufrió el mayor de 

los recortes (Aliaga, 2019). En el año 2016 postulantes recomendados para su ingreo a 

carrera de investigador no pudieron hacerlo por falta de fondos. El gobierno lanzó, por 

única vez, el “Programa de Incorporación de Docentes Investigadores a las Universidades 

Nacionales” (Resolución Conjunta N°2 - E/2017 Ministerio de Ciencia, Técnología e 

Innovación Productiva y Ministerio de Educación)7 que contemplaba la asignación de 

cargos interinos de dedicación exclusiva en UUNN. Programa que se fusionó con el de 

Doctores en la Universidad para la Transferencia Tecnológica, del cual fui parte, y que 

junto con otros programas de fortalecimiento manejados desde la Secretaría de Políticas 

Universitarias (SPU) registraron demoras en su ejecución y también en el pago. 

Los cambios políticos e institucionales, caracterizados por el desfinanciamiento 

de las acciones orientadas a la agricultura familiar modificaron las posibilidades de 

formación, inserción laboral y construcción de saberes de los profesionales vinculados 

al sector. Las universidades volvieron a ser blanco de una serie de acciones que, en la 

década de los ́ 90, introdujeron en el país gran parte de las medidas que el neoliberalismo 

pregona para el sistema universitario latinoamericano; medidas que pretendieron 

orientar a las instituciones hacia el mercado, mediante el control y regulación de la vida 

institucional (Saur, 2007). En el sentido de la transformación universitaria promovida 

por dichas políticas de corte neoliberal en los años 90, se inció un nuevo proceso de 

deslegitimación y de “ablandamiento” de los fuertes lazos de confianza establecidos 

entre la universidad y la sociedad (Saur, 2007) y de desnaturalización de los “saberes 

universitarios” para transformalos en “conocimientos mercantilizados” (Mollis, 2006). En 

este contexto toman fuerza y vigencia los postulados de Varsavsky (1969), en torno a 

la tensión entre la vinculación Universidad-Empresa. Como un factor importante en el 

proceso de desnacionalización, el autor (Varsavsky, 1969: 32–33) denuncia la tendencia 

“cientificista”, caracterizada por un modo de hacer ciencia desvinculado de la política y, 

7 Programa de Incorporación de Docentes Investigadores a las Universidades Nacionales, Ministerio de Educación 
y MINCyT https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/170188/20170906

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/170188/20170906
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en última instancia, de la sociedad, que refuerza la dependencia cultural y económica, 

convirtiendo al sistema científico en satélites de ciertos polos mundiales de desarrollo. 

Como señala de Sousa Santos (2008), para la universidad pública, los efectos 

de este tipo de embestida no se limitaron a la crisis financiera, repercutieron también 

en la definición de prioridades de investigación y de formación, recayendo en el área de 

las ciencias naturales en aquellas líneas relacionadas con el desarrollo tecnológico. Por 

sus características, el proyecto D-TEC se creó con el fin de estimular la investigación 

orientada a problemas en las universidades de menor desarrollo, reducir desigualdades 

de capacidades existentes y cerrar la brecha entre el espacio de la investigación y la 

resolución de problemas productivos y sociales locales (Gordon y Sleiman, 2015). 

Sin embargo, frente a un modelo donde las instituciones de ciencia y técnica sufrien 

reducciones y ajuste, se sacrifican a los más jovenes, prescindiendo de los recursos 

humanos en formación, en este caso los profesionales asistentes en formación (PAF) 

capaces de formular, implementar y gestionar procesos de innovación social. Si bien, solo 

estaba prevista la continuidad de quienes dirigíamos las distintas líneas de trabajo, el 

contexto de ajuste reforzó las inequidades del propio Proyecto D-TEC (Corbetta et al., en 

prensa), agotando todas las instacias posibles orientadas a la incorporación del doctor 

junto con su equipo de trabajo. Esta falta de continuidad de los equipos involucrados 

erosionó las posibilidades de garantizar la sostenibilidad y la acumulación de resultados 

a lo largo plazo.

Por su parte, la falta de agilidad para el envío de fondos desde la ANPCyT impactó 

en el plan de trabajo siendo necesario readecuación de los objetivos a las circunstancias 

económicas. La demora en el giro de fondos para financiar las actividades, insumos y 

viáticos amenzaban con entorpecer la ejecución de aquellos objetivos vincultados con el 

productor, los que surgieron de las necesidades y demandas planteadas por los grupos 

familiares una vez iniciada la vinculación (Cilla et al., 2022). Gran parte de estas demandas 

surgieron a partir de la conversión de los “derechos de propiedad común” a “derechos de 

propiedad exclusivos”, conflictos por la disponibilidad y uso de recursos comunes como 

el monte (Craviotti, 2019). Las estrategias puestas en juego derivaron en varias acciones, 

la más importante y que permitió avanzar con el trabajo fue la renuncia a los viáticos 

junto con la búsqueda de apoyo en actores internos y externos a la Universidad. Lejos 

de los embates sufridos, el proyecto se constituyó en un espacio de resignificación y 

reflexión del sentido ético-político de esta práctica, donde la extensión fue comprendida 

no como transmisión, imposición o sustitución de una práctica o idea por otra, sino como 

acción intersubjetiva de problematización, concientización y reflexión, posibilitadora de 

cambios sociales (Rafaghelli, 2013). Espacio en el que todos los actores dimensionamos 
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los alcances de un modelo neoliberal que se cosntituye como discurso hegemónico de un 

modelo civilizador (Lander, 2000).

8 REFLEXIONES FINALES

Desde antes de la actual fase de globalización capitalista, la universidad durante 

mucho tiempo ha sido protagonista de una historia de exclusión de grupos sociales y de 

sus saberes. En un marco de reproducción sistemática de las condiciones de pobreza 

y exclusión en toda Latinoamérica, surge el interrogante sobre qué universidades 

necesitamos y qué proyecto de sociedad pretendemos construir. La universidad debería 

cumplir con tres ejes, que considero principales, postulados por de Sousa Santos 

(2012): la extensión, investigación-acción y ecología de saberes. Se debería conferir una 

nueva centralidad a las actividades de extensión (con implicaciones en el currículo y en 

las carreras de los docentes) y concebirlas, de modo alternativo al capitalismo global, 

atribuyendo a las universidades una participación activa en la construcción de la cohesión 

social, en la profundización de la democracia, en la lucha contra la exclusión social, la 

degradación ambiental y en la defensa de la diversidad cultural.

La idea de la diversidad sociocultural del mundo ha ido ganando aceptación 

en los últimos tiempos, lo cual debería favorecer el reconocimiento de la diversidad 

epistemológica y la pluralidad como una de sus dimensiones (de Sousa Santos, 2012). 

Sin embargo, el reconocimiento de la diversidad cultural no necesariamente implica el 

reconocimiento de la diversidad epistemológica. En este contexto cultural emerge como 

una contra-epistemología, la “ecología de los saberes”, que es, por así decirlo, una forma 

de extensión en sentido contrario, desde afuera hacia adentro de la universidad. Consiste 

en la promoción de diálogos entre el saber científico y humanístico que la universidad 

produce y los saberes populares, tradicionales, campesinos, de culturas no occidentales, 

que circulan en la sociedad. En muchas áreas de la vida social la ciencia moderna ha 

demostrado una superioridad incuestionable respecto de otras formas de conocimiento. 

Sin embargo, existen intervenciones tales como la preservación de la biodiversidad 

posibilitada por las formas de conocimiento campesino y campesino indígenas de las 

cuales la ciencia moderna no ha sido parte y paradójicamente se encuentran amenazadas 

por el incremento de las intervenciones científicas. En esta experiencia que relato, en 

el proyecto D-TEC, mediante la investigación-acción los intereses sociales pudieron 

articularse con los intereses científicos y la producción del conocimiento científico quedó 

estrechamente ligada a la satisfacción de necesidades de las familias campesinas, 

grupos sociales que no tienen poder para poner el conocimiento técnico y especializado 
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a su servicio a través de la vía mercantil. La investigación-acción, que no es de ningún 

modo específica de las ciencias sociales, no ha sido en general una prioridad en nuestra 

universidad. Mediante la investigación-acción la ejecución participativa de proyectos de 

investigación que involucren a las comunidades y a las organizaciones sociales populares, 

permitiría la resolución de problemas cuya solución puede beneficiarse de los resultados 

de la investigación. 

Debido a que la agricultura familiar posee un rol clave en los objetivos del 

desarrollo sustentable, en sus tres esferas: social, económica y ecológica, el sector 

académico-científico debe, no solo analizar y reflexionar sobre las bases teóricas y 

conceptuales que sustentan este tipo de producción, sino que además debe intervenir, 

interactuar, y construir junto con los actores del sector: el productor y su familia, en 

la construcción del conocimiento y de la tecnología. La relación e integración de las 

UUNN con el medio social y productivo es fundamental para el crecimiento económico 

y tecnológico. La transferencia de conocimientos y de recursos técnicos desde la 

universidad requiere de una visión holística de los múltiples factores implicados en los 

mecanismos de toma de decisiones de los agricultores familiares. Sin embargo, en los 

últimos años, las universidades públicas argentinas y latinoamericanas, en busca de 

una identidad homogénea global, han desnaturalizado sus históricas funciones sociales 

(Mollis, 2008). Muchas políticas públicas y educativas, se orientaron a la satisfacción 

de intereses corporativos ajenos al bienestar general. En este contexto es necesario 

proyectar la docencia, la investigación y la extensión, hacia la satisfacción de las urgencias 

culturales y sociales locales, promoviendo la formación de futuros profesionales que, 

lejos de adoptar los sistemas tradicionales de investigación, puedan integrar a los 

actores locales, sus saberes y prácticas, en el proceso de construcción colectiva del 

conocimiento. Como señalan Boffelli y Sordo (2016), las tensiones y desafíos que 

implican pararnos en un marco más amplio no se limitan a la formación de grado sino 

que se retroalimentan con las exigencias del contexto para enriquecer las funciones de 

enseñanza, investigación y extensión. La universidad debe producir saberes necesarios 

para una construcción democrática, más justa y equitativa, reconociendo el valor de la 

cultura (Mollis, 2003). Socializar la Universidad, formar universitarios al más alto nivel, 

con una conciencia social y crítica permitirá problematizar las causas de la dependencia, 

uno de los imperativos de, lo que sería hoy, la reforma (Tünnermann Bernheim, 1996). En 

este sentido Mollis (2008) plantea que, recrear el sentido fundacional de la Universidad, 

será necesario pedagogizar, politizar y despartidizar los problemas de la universidad, 

discutir el sentido, la misión y la praxis universitaria para la construcción de “un proyecto 

soberano sustentado en una epistemología social del conocimiento local”. 
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Por su parte, extensión universitaria ha desarrollado progresivamente una 

capacidad creativa y creadora trayendo consigo nuevos desafíos para pensar la 

arquitectura institucional universitaria en “clave relacional”, desde un lugar donde 

converjan de manera estratégica funciones, actores, saberes y disciplinas (Contino y 

Daneri, 2016). La extensión en el debate contemporáneo intenta alejarse de conceptos 

difusionistas, transferenciales o salvíficos de épocas atrás, ubicándose en el espacio de 

la interacción y la alteridad. Sí el productor no es un actor central en el proceso que 

involucra la vinculación con la universidad, la intervención durará lo que dura el proyecto. 

Trabajar desde la investigación-acción, nos permitió pensar en un modelo alternativo a 

la transferencia, donde el conocimiento no se transfiere de forma unilateral, sino por el 

contrario se construye junto al productor, en una relación de respeto y mayor simetría. 

En nuestra experiencia, el productor pudo posicionarse ya no como un actor pasivo, sino 

como tomador de decisiones, desde la definición del problema, la búsqueda de soluciones, 

la selección y modelado de la propuesta, y su ejecución. Sin embargo, son conscientes 

de la necesidad de un asesoramiento que tenga continuidad en el tiempo. La demanda de 

un acompañamiento técnico sostenido en el tiempo centrado principalmente, en el apoyo 

que los procesos requieren para llevar adelante la cadena productiva en sus distintos 

momentos. Esto pone de manifiesto la necesidad de fortalecer desde la universidad la 

conformación de equipos interdisciplinarios que acompañen los procesos productivos 

atendiendo a la pluriactividad que desarrollan las familias campesinas, incorporando en 

las distintas disciplinas la necesidad de priorizar un manejo ambiental y socialmente de 

los recursos que provee el monte (Corvetta et al, en prensa). A su vez, será neceario 

fortalecer los equipos técnicos territoriales que asisten y acompañan a los productores 

y que frente a un contexto donde el Estado se retira son desmantelados y desactivan 

sectores enteros que se respaldaban en su apoyo. 

Cuando las políticas públicas que sostienen el tejido social dejan de aplicarse, 

los postulados del Manifiesto Liminar que conciben a la lucha por la universidad pública 

indivisible de la lucha por la justicia social, resultan actuales. Es cuando las funciones 

de la universidad, como son la extensión y transferencia, se vuelven fundamentales 

para responder a las demandas sociales de los sectores más vulnerables. Para lograr 

la democratización de la universidad, poniendo fin a una historia de exclusión de los 

grupos sociales y de sus saberes es necesario poner fin a la ineficacia de las propuestas 

centralizadas que pretenden dar solución a las problemáticas locales con programas, 

prototipos o proyectos que no se ajustan a los contextos, ni a las formas de producir de los 

actores locales. Donde, por ejemplo, se les exige a las familias campesinas ser productivas, 

como única posibilidad de defender el territorio, pero al mimso tiempo se desfinancian a 
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los organismos encargados de fortalecer las condiciones y capacidades locales para su 

desarrollo. En los años en que se ejecutó el proyecto D-TEC, las acciones gubernamentales 

lejos de impulsar el desarrollo de sectores vulnerables que habitan los especios rurales, 

inciaron un proceso de desmantelamiento de los organismos despidiendo a técnicos de 

terreno que responden a la demanda de un acompañamiento sostenido en el tiempo. Frente 

a estas acciones, la universidad es quien debe generar y fortalecer los espacios donde las 

familias de pequeños agricultores puedan adquirir capacidades y competencias. Lo que 

implica transformaciones profundas en los procesos de construcción y contextualización 

social del conocimiento. A su vez, es necesario que los sectores más vulnerables de la 

sociedad, colectivamente organizados, sean protagonistas de estas trasformaciones 

articulando de forma cooperativa con la universidad. Garantizando la universidad, por su 

parte, la democratización del acceso a la educación superior, no clasista, no etnocéntrica, 

no elitista, consolidando su responsabilidad social en la línea del conocimiento solidario 

pluriunversitario (de Sousa Santos, 2012).

Por último, cabe destacar que, las limitaciones metodológicas que surgieron en 

el transcuros de los estudios realizados sobre el uso de los recursos del monte por las 

familias campesinas, llevaron a remplantearme y reposicionarme al observar, por ejemplo, 

formas de manejo de los recursos acreditadas por la ciencia que, en contextos locales, 

están muy alejadas de dar respuestas. Como menciona Zoppi (2008), en mi formación 

“el método llegó a constituirse en el fetiche preferido de la metodología científica”, como 

un objeto de culto. En contraposición con la investigación positivista que acostumbraba 

desarrollar, el cambio de paradigma trajo un desafío, el de trabajar desde otra visión de 

la investigación (Zoppi, 2014), Lo cual significó involucrarme con los sujetos/campesinos, 

concebidos como objetos desde una lógica positivista. Como describe Freire (1973), 

cuando se reduce al campesino a un mero objeto de una acción, en esa acción unilateral 

el extensionista hace “depósito” de los conocimientos técnicos. Salir de la posición del 

investigador que produce conocimiento para que otros lo apliquen, significó generar 

las condiciones para que los actores sociales desarrollen la “conciencia discursiva de 

sí mismos” y sean protagonistas de sus propias transformaciones (Elliot,1990). Revivir 

esta experiencia como becaria de un proyecto de transferencia universitaria a luz de la 

foramción recibida en la Especialización me permitió comprender la noción de curriculum 

como práctica social, donde es necesario asumirse no sólo como intelectuales críticos, 

sino como intelectuales transformadores (De Alba, 1995). Donde el conocimiento local 

y quienes lo atesoran, los campesinos, son partícipes necesarios y protagonistas del 

proceso de transformación. 
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