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LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y OTRAS MODALIDADES DE 
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TRANSFORMAR LAS UNIVERSIDADES1 

 

UNIVERSITY OUTREACH AND OTHER FORMS OF SOCIAL PARTNERSHIP 

AS SOURCES OF LEARNING TO TRANSFORM UNIVERSITIES 

 

 

 

Resumen 

Este artículo argumenta que las acciones que crecientemente se desarrollan 

desde las secretarías, o pro-rectorías, de extensión de las universidades 

latinoamericanas, como también las diversas modalidades de vinculación social que 

practican numerosos equipos universitarios de manera articulada con sus actividades 

docentes y/o de investigación, no solo contribuyen a mejorar la calidad de esas otras 

funciones universitarias, sino también a que estas instituciones realicen aprendizajes 

útiles para transformarse permanentemente. De tal modo, se asegura que su labor sea 

pertinente y relevante para las sociedades de las que forman parte, evitando así que 

devengan torres de marfil, como frecuentemente se les ha criticado. Este argumento 

se apoya en los resultados del desarrollo de dos líneas de investigación. Una de ellas, 

realizada entre 2011 y 2013, contó con la colaboración de los responsables de más de 

200 experiencias de extensión universitaria y otras modalidades de vinculación social 

desarrolladas por equipos de 39 universidades públicas argentinas con comunidades y 

organizaciones sociales. La otra es una línea de investigación y acción, iniciada en 

2004 y aún en curso, dedicada a estudiar las relaciones entre instituciones de 

educación superior y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes en 

América Latina, orientada a formular recomendaciones de políticas y transformaciones 

institucionales que garanticen los derechos de estos pueblos y contribuyan a mejorar 

la calidad académica de dichas instituciones. 
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Abstract 

This article argues that the actions that are increasingly carried out by the 

secretariats, or pro-rectories, of social outreach of Latin American universities, as well 

as the various modalities of social partnership practiced by numerous university teams 

in an articulated way with their teaching and / or research, not only contribute to 

improving the quality of these other university functions, but also that these institutions 

carry out useful learning to transform themselves permanently, ensuring that their work 

is pertinent and relevant to the societies of which they are part, thus preventing them 

from accruing ivory towers, as they have frequently been criticized. This argument is 

supported by the results of the development of two lines of research. One of them 

carried out between 2011 and 2013, with the collaboration of the chairs of over than 

200 university social outreach experiences and other modalities of social partnership 

developed by teams from 39 Argentine public universities with communities and social 

organizations. The other is a line of research and action, started in 2004 and still 

ongoing, dedicated to studying the relationships between higher education institutions 

and communities of indigenous and Afro-descendant peoples in Latin America, aimed 

at formulating policy recommendations and institutional transformations that guarantee 

the rights of these peoples and contribute to improving the academic quality of these 

institutions. 

 

Keywords: University Social Outreach; University Social Commitment; University 

Social Partnership; University Transformations 

 

 

 

 

Las acciones que crecientemente se desarrollan desde las secretarías, o pro-

rectorías, de extensión de las universidades latinoamericanas, como también las 

diversas modalidades de vinculación social que practican numerosos equipos 

universitarios de manera articulada con sus actividades docentes y/o de investigación,  

no solo contribuyen a mejorar la calidad de esas otras funciones universitarias, sino 

también a que estas instituciones realicen aprendizajes útiles para transformarse 

permanentemente y aseguren que su labor sea pertinente y relevante para las 

sociedades de las que forman parte, evitando así que devengan torres de marfil, como 

frecuentemente se les ha criticado.  
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En algunas publicaciones anteriores (Mato, 2013a, 2013b y 2015), he 

presentado resultados de una investigación que desarrollé entre 2011 y 2013 sobre 

200 experiencias de vinculación social de equipos universitarios de 39 universidades 

públicas argentinas con diversos tipos de comunidades y organizaciones sociales. Las 

dos conclusiones principales de esa investigación fueron que estas experiencias 

proveyeron a sus participantes de: i) oportunidades de aprendizaje indispensables 

para la formación de profesionales y técnicos, tanto respecto de la dimensión técnica, 

como de la ética y, así, de su formación en tanto ciudadanos sensibles y 

comprometidos; y ii) oportunidades para mejorar líneas de investigación, no solo en 

tanto espacios de producción de datos, sino también de identificación de nuevos 

temas y problemas de investigación. Resulta plausible pensar que estas conclusiones 

resultan igualmente válidas respecto de experiencias semejantes que se desarrollan 

en universidades de otros países latinoamericanos.  

En la próxima sección, ampliaré algunos detalles respecto de esas 

conclusiones. Pero antes deseo hacer énfasis en lo que podría calificar como un 

inesperado hallazgo que emergió de los intercambios sostenidos con los responsables 

de proyectos entrevistados en el marco de aquella investigación. Me refiero a las 

funciones que esos tipos de experiencias pueden jugar, y en algunos casos 

efectivamente brindan, en tanto fuentes de información y aprendizajes capaces de 

contribuir a repensar y transformar las universidades, sobre las que expondré en una 

sección posterior.   

 

Contribuciones de las experiencias de vinculación social de las universidades al 

mejoramiento de las funciones de formación e investigación 

Lo que expondré de manera sintética a continuación se basa en la ya 

mencionada investigación que realicé entre 2011 y 2013. Los equipos protagonistas de 

estas experiencias estaban constituidos por docentes y estudiantes de disciplinas muy 

diversas entre sí, que actuaban en contextos sociales muy disímiles.  

La primera etapa de esa investigación se basó en información recogida a 

través de un cuestionario con preguntas abiertas que podían ser respondidas sin límite 

de extensión por los responsables de los equipos mencionados. La segunda etapa se 

basó en entrevistas no estructuradas realizadas a más de veinte de ellos y en 

observación in situ desarrollada en dos congresos de extensión universitaria.   
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Resulta de interés apuntar que, según los casos, las experiencias estudiadas 

eran conceptualizadas por sus protagonistas en términos de: a) “Extensión 

universitaria” (expresión que en muchos casos era matizada por consideraciones que 

expresan re-conceptualizaciones del término); b) “Investigación-acción” (en algunos 

casos planteada como “participativa”); c) “Aprendizaje servicio” (en algunos casos 

especificado como “solidario”); d) “Voluntariado” y e) “Responsabilidad social 

universitaria”. 

Los testimonios recogidos durante esta investigación llevaron a concluir que las 

experiencias desarrolladas por equipos universitarios con comunidades y 

organizaciones sociales han contribuido a: 

1) Mejorar la formación de los estudiantes, por ejemplo, mediante el desarrollo 

de diversos tipos de destrezas prácticas, puesta en práctica de conocimientos 

adquiridos en el aula, adquisición de nuevos conocimientos, desarrollo de 

perspectivas críticas respecto de conocimientos teóricos, desarrollo de 

destrezas de investigación, entre otros. 

2) Identificar aspectos de la realidad no previstos en los programas de 

formación, que sería conveniente incluir en los programas de las asignaturas 

y/o planes de estudio para formar profesionales capaces de actuar en contextos 

reales de maneras más efectivas.  

3) Comprender la complejidad de problemas que no pueden resolverse desde 

perspectivas unidisciplinares y valorar la utilidad del trabajo interdisciplinario. 

4) Desarrollar capacidades concretas para el trabajo interdisciplinario.  

5) Adquirir nuevos conocimientos y destrezas útiles para el ejercicio profesional 

y/o el desarrollo de labores docentes.  

6) Avanzar en proyectos de investigación existentes. 

7) Identificar nuevas necesidades o intereses de investigación y plantear 

nuevos proyectos de investigación.  

8) Identificar y valorar conocimientos no académicos que permiten enriquecer la 

formación profesional. 

9) Identificar la existencia entre la población de algunos prejuicios y creencias 

que afectan la práctica profesional propia de las disciplinas de los miembros de 

los equipos universitarios participantes. 

 

Las experiencias de extensión y otras modalidades de vinculación social como 

fuentes de aprendizajes para transformar las universidades 
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Los intercambios con los responsables de las experiencias de vinculación 

social antes mencionados, me han llevado a concluir que estos tipos de actividades 

brindan a las universidades oportunidades para informarse y aprender tanto sobre los 

contextos sociales de los que forman parte, como sobre sus propias realidades 

institucionales. Si usualmente no lo hacen, es porque no se han diseñado mecanismos 

para registrar y procesar información sobre problemas, demandas y propuestas, más 

allá de los objetivos concretos de las experiencias en cuestión.  

Las posibilidades de que esos tipos de actividades generen información sobre 

los contextos sociales extra-universitarios en que se desarrollan pueden resultar 

evidentes. En cambio, mi experiencia de investigación sobre dinámicas institucionales 

en un buen número de universidades, y en no pocos casos también de participación 

en ellas, me han llevado a pensar que la información y aprendizajes que regularmente 

se obtienen en el desarrollo de experiencias de vinculación social no necesariamente 

se aprovechan, pese a que estos podrían contribuir a evaluar el comportamiento 

institucional e impulsar convenientes transformaciones (Mato, 2008, 2012, 2016, 

2018).     

A modo de ejemplo, cabe mencionar que esos tipos de experiencias pueden 

aportar información sobre las dificultades que los estudiantes que participan en ellas 

deben enfrentar para lograr autorización a ausentarse de clases de otras asignaturas 

para las salidas a trabajo en campo; también, pueden proveer pistas sobre posibles 

soluciones a estos problemas e, incluso, sobre formas de aprovechar esas 

experiencias en campo para mejorar la labor en otras asignaturas. El desarrollo de 

esos tipos de experiencias, también, puede proveer información sobre las 

consecuencias de la falta de reconocimiento institucional hacia el trabajo de los 

docentes participantes en ellas y de sus posibilidades de enriquecer las prácticas 

docentes y de investigación, si fueran apropiadamente valoradas y reconocidas. Si 

bien es cierto que, en Argentina como en algunos otros países latinoamericanos, se ha 

avanzado en el reconocimiento de estos tipos de labores, la participación en 

congresos de extensión universitaria me ha permitido identificar la existencia de 

sinsabores y frustraciones al respecto, tanto respecto de universidades argentinas 

como de otros países latinoamericanos; reclamos de estos tipos suelen ser 

verbalizados tanto en el curso de presentaciones formales como en conversaciones 

informales. Por otro lado, también suele desaprovecharse la información y 

aprendizajes que emergen del desarrollo de las funciones de bienestar estudiantil, 

frecuentemente, a cargo de funcionarios o trabajadores no docentes de las secretarías 
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de extensión. Estas funciones, usualmente, permiten aprender sobre problemas que 

los estudiantes experimentan en las universidades que, en no pocos casos, son 

consecuencia de aspectos de su diseño institucional o de prácticas institucionales y/o 

de las formas en que sus autoridades y/o personal docente o no docente ejercen sus 

labores. Estos son solo algunos ejemplos de aspectos del diseño institucional y de su 

puesta en práctica, acerca de los cuales las actividades de las secretarías de 

extensión y/o el desarrollo de experiencias de vinculación social podrían permitir 

aprender si se reconociera el valor de sus posibles funciones de observatorio.   

El aprovechamiento efectivo de estos tipos de información y aprendizajes 

depende de su apropiada valoración y de que se diseñen instrumentos de registro y 

canales institucionales de comunicación para ello. En tanto esto no se haga, el 

aprovechamiento institucional de esos aprendizajes e información quedará limitado a 

lo que los participantes de esas actividades puedan comunicar a través de 

intercambios ocasionales, como, por ejemplo, a través de conversaciones informales 

con sus pares o de su participación en reuniones de departamentos, escuelas o 

facultades, cuyas agendas no necesariamente incluyen estos asuntos. 

Debo enfatizar que la mencionada investigación sobre experiencias de 

vinculación social no es la única fuente de referencias que me ha conducido a sacar 

las conclusiones hasta acá expuestas. Otras referencias provienen de una línea de 

investigación y acción que inicié en 2004 y en la que continúo trabajando, dedicada a 

estudiar las relaciones entre instituciones de educación superior y comunidades de 

pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina, orientada a formular 

recomendaciones de políticas y transformaciones institucionales que garanticen los 

derechos de estos pueblos y contribuyan a mejorar la calidad académica de dichas 

instituciones. Un detalle significativo para esta argumentación es que las experiencias 

en este campo fueron, precisamente, las que me llevaron a diseñar ese otro proyecto 

de investigación.2 

El caso es que estas labores de investigación y acompañamiento me han 

permitido observar que las oportunidades de aprendizaje asociadas al desarrollo de 

labores de bienestar estudiantil y/o al de experiencias de vinculación social fueron, 

precisamente, las que sirvieron a algunas universidades para generar iniciativas 

orientadas a lograr que su labor institucional sea más pertinente y relevante respecto 

de las necesidades, problemas y demandas propios de los contextos sociales en los 

que actúan.  



    Revista Heterotopías del Área de Estudios Críticos del Discurso de FFyH.                                                                           
Volumen 3, N° 5. Córdoba, diciembre de 2019 ISSN: 2618-2726.  

Dr. Daniel Mato 

 
 
 

7 
 

Esas experiencias de colaboración que he venido desarrollando con equipos 

universitarios dedicados a responder a demandas y propuestas de comunidades de 

pueblos indígenas y afrodescendientes y, a partir de ellas, también con algunos 

equipos orientados a responder a agendas de derechos humanos, género, 

discapacidad, inclusión y desarrollo sostenible, me han llevado a concluir que las 

experiencias de vinculación social en numerosas ocasiones han aportado pistas 

concretas para acometer valiosas innovaciones institucionales. Por ejemplo, han 

contribuido a crear cátedras libres o abiertas o bien, programas específicos o 

transversales para responder a esas agendas. Se trata, en general, de temáticas 

importantes que usualmente no tienen en los planes de estudio el lugar que deberían 

tener para asegurar calidad con inclusión y equidad, así como la satisfacción de 

derechos humanos establecidos en instrumentos internacionales que tienen rango 

constitucional en todos los países latinoamericanos.  

Más allá de estos avances concretos, estos equipos suelen constituir espacios 

de aprendizaje y promoción de transformaciones universitarias cuyos horizontes y 

expectativas van más allá de las visiones convencionales y, en buena medida, 

conservadoras sobre qué es una universidad y qué papeles está llamada a cumplir en 

las sociedades contemporáneas. No obstante, la mayoría de las universidades 

latinoamericanas aún no ha creado mecanismos institucionales de registro de 

información y aprendizaje ni canales de comunicación eficaces que aprovechen estos 

aprendizajes y propuestas de transformación. Estas son tareas pendientes, por cuyo 

establecimiento es necesario trabajar responsable y concienzudamente.  
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