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Valeria Palavecino y Mónica Blanco 

 

 

 

 

Resumen  

La articulación docencia, investigación y extensión es hoy uno de los grandes desafíos del 

sistema universitario argentino. Si la investigación nutre y actualiza la práctica del docente 

universitario, confiriendo a la universidad su potencial transformador, la extensión habilita 

el vínculo con la comunidad ampliada y posibilita la co-construcción de un conocimiento 

socialmente significativo. 

Este artículo da cuenta de uno de esos trayectos en los cuales los recorridos realizados en 

el ámbito de la investigación de base son puestos en diálogo con las demandas de la 

comunidad, específicamente del sistema educativo del nivel secundario. Es desde esta 

concepción que trabajamos en proyectos de extensión que nos vinculan con la escuela 

secundaria a partir de temáticas que forman parte de nuestra expertise disciplinar pero que 

intentan trascenderla. Así, hemos tomado como eje temático disparador el trazado 

ferroviario en el sur de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de propiciar el trabajo 

solidario con comunidades del entorno regional de la Universidad, generando caminos de 

articulación entre la escuela secundaria y la universidad. El tema elegido nos ha parecido 

particularmente atractivo para abordar distintas problemáticas históricas, económicas, 

sociales y culturales en una dimensión temporal que atraviesa más de un siglo y que, dado 

el interés registrado en los distintos espacios con los que trabajamos, puede contribuir a 

develar la historia de los pueblos que se desarrollaron a partir del avance del ferrocarril, 

alentando el estudio de los procesos históricos así como la indagación patrimonial e 

identitaria de cada una de las comunidades involucradas. 

 

Palabras clave: Historia – Patrimonio – Educación – Escuela - Espacios Rurales. 
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Introducción 

La práctica extensionista en la universidad es un desafío que nos pone ante 

cuestionamientos claves al momento de entender el rol mismo de la universidad y de cada 

uno de sus actores. La Reforma Universitaria de 1918 dio un paso significativo en 

desmontar el carácter elitista, paternalista y conservador de la universidad decimonónica 

en América Latina y, en tal sentido, abrió el camino de su inserción social otorgando un 

fuerte impulso a la extensión junto a las tradicionales funciones de docencia e investigación. 

Sin embargo, ese fue sólo el inicio de un largo recorrido en el que aún hoy seguimos 

debatiendo, si bien ya con algunos importantes consensos. Definir el rol de la extensión 

universitaria implica, inexorablemente, pensar y posicionarse respecto de qué educación 

universitaria queremos y cuál es la función social de una institución que, por otra parte, es 

una institución pública. Pensar la Extensión ya no como un “anexo” menor o 

imprecisamente objetivado, sino como una función central de la universidad y de sus 

actores, da cuenta de un recorrido histórico del que estamos siendo parte, así como de 

opciones ideológicas precisas. En tal sentido, G. Serna (2007) plantea no sólo los distintos 

modelos de extensión que han imperado a lo largo de las últimas décadas en América Latina 

(altruista, divulgativo, concientizador, economicista), sino su íntima vinculación con los 

paradigmas dominantes en cada momento histórico. 

A partir de nuestros propios recorridos académicos, es que entendemos la Extensión como 

una posibilidad (una oportunidad) de interacción entre los actores propiamente 

universitarios y la comunidad de la cual son parte. Interacción que permite generar 

instancias de construcción colectiva, identificar problemáticas relevantes y encontrar los 

saberes que puedan contribuir a acercar soluciones. Posibilidad de aprendizaje y co-

construcción de conocimientos en espacios sociales significativos. Oportunidad de dar 

cuenta de la vinculación estrecha que deben tener investigación y extensión dentro de un 

modelo participativo que posibilite conocer cuáles son las demandas de las comunidades 

respecto de los “saberes” generados en los ámbitos universitarios. 

Es con estas inquietudes, y con los desafíos que ellas nos han impuesto, que desde hace 

algunos años estamos trabajando en proyectos de extensión desde la Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) que nos vinculan con la escuela 

secundaria a partir de algunas temáticas que forman parte de nuestra expertise disciplinar 

pero que intentan trascenderla. Así, hemos tomado como eje temático disparador el trazado 

ferroviario en el sur de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de propiciar el trabajo 

solidario con comunidades del entorno regional de la Universidad, generando caminos de 

articulación entre la escuela secundaria y la universidad. Nos interesa específicamente 

construir puentes capaces de favorecer la exitosa inserción (académica y social) de las y los 

estudiantes del nivel secundario en la universidad. El tema elegido nos ha parecido 
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particularmente atractivo para abordar distintas problemáticas históricas, económicas, 

sociales y culturales en una dimensión temporal que atraviesa más de un siglo y que, dado 

el interés registrado en los distintos espacios con los que trabajamos, puede contribuir a 

develar la historia de los pueblos que se desarrollaron a partir del avance del ferrocarril, 

alentando el estudio de los procesos históricos, así como la indagación patrimonial e 

identitaria de cada una de las comunidades involucradas. 

Para dar cuenta de este recorrido hemos dividido el trabajo en distintos apartados. Así, en 

un primer momento delineamos a grandes rasgos un diagnóstico sobre las problemáticas 

por las que atraviesa el nivel secundario. Luego nos adentramos en el contexto histórico que 

llevó al despoblamiento de las zonas rurales que analizamos y donde el ferrocarril emerge 

como protagonista del proceso. Seguidamente, desarrollamos tres experiencias 

extensionistas en las cuales las y los estudiantes del nivel secundario son protagonistas 

claves. Finalizamos con una reflexión sobre el trabajo que se llevó a cabo. 

 

Las demandas del nivel secundarios en comunidades rurales o rururbanas 

Tomando como eje temático disparador el análisis del trazado ferroviario en el sur de la 

provincia de Buenos Aires, los distintos proyectos en los que hemos trabajando desde 2010 

se han propuesto alentar la participación de estudiantes, docentes y graduadas/os 

universitarias/os de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la UNICEN en el trabajo con 

comunidades del entorno regional de la Universidad, propiciando la articulación escuela 

secundaria-universidad. En este sentido, como equipo de trabajo tenemos la convicción que 

la universidad debe tener una presencia cada vez más concreta y evidente en la sociedad en 

general, y en las distintas comunidades que forman parte de su radio de influencia regional, 

en particular. De allí nuestro interés en impulsar propuestas extensionistas que contemplen 

ambas dimensiones. 

El nivel secundario se encuentra atravesado, en la actualidad, por diversas dificultades que 

afectan tanto la permanencia de las y los estudiantes en la escuela como su tránsito a niveles 

de educación superior. Esto tiene una incidencia directa en las comunidades de las que las 

y los jóvenes forman parte, al limitar sus expectativas de una inserción socio-profesional y 

ocupacional óptima (Miranda, 2013). Nuestro contacto con el nivel secundario del sistema 

educativo a través de la instancia de las prácticas educativas de la Carrera de Historia, de 

las demandas que nos han acercado colegas insertos en el sistema, de las inquietudes 

planteadas por agentes de instituciones culturales así como por el vínculo con las y los 

ingresantes a las distintas carreras de la FCH, nos puso ante el desafío de dar alguna 

respuesta a partir de los saberes que veníamos construyendo en nuestros espacios de 

docencia e investigación. 
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La deserción escolar es una de las problemáticas detectadas como relevantes en la provincia 

de Buenos Aires pues quienes dejan la escuela no retornan al sistema convirtiéndose en 

“excluidas/os educativos” y posiblemente también “sociales”. Las causas de este fenómeno 

están vinculadas al fracaso escolar, la violencia, la necesidad de ingresar tempranamente al 

mercado laboral (generalmente en condiciones de marcada precariedad), la escasa 

adecuación de la escuela ante los nuevos modelos sociales, así como la insuficiente 

percepción de que la escuela puede brindarles herramientas adecuadas para continuar 

formándose en niveles superiores o insertarse como mano de obra calificada en el mercado 

laboral. 

Esta situación no es privativa de nuestro país, sino que afecta, en realidad, a toda la región. 

A principios de 2003, según un análisis realizado en 18 países de América Latina, cerca de 

15 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, de un total de 49,4 millones, habían 

abandonado la escuela antes de completar 12 años de estudio. Esto se exacerba en zonas 

rurales, donde a pesar de que la brecha ha disminuido en la última década, las diferencias 

entre el contexto rural y el urbano son aún importantes: al inicio del milenio la tasa total de 

deserción en zonas rurales (48%) casi duplicaba la tasa urbana (26%) (Espíndola & León, 

2002; CEPAL, 2002). 

Por otra parte, es posible observar también que, en muchas oportunidades, la escuela 

secundaria se plantea a sí misma como una instancia terminal en la formación de las y los 

estudiantes sin que se establezcan vínculos formales con las instituciones de educación 

superior que posibiliten generar en el alumnado la expectativa de seguir estudiando. 

Cuando esta interacción se produce, queda limitada a iniciativas particulares de algunas 

escuelas y/o gabinetes de Orientación escolar. En los últimos años se han sumado algunos 

proyectos de extensión en la FCH,77 así como iniciativas institucionales tales como Humanas 

de Muestra.78 Nuestro proyecto pretendió contribuir a reducir la distancia entre ambos 

niveles, mostrando a los alumnos que a priori no tienen vinculaciones con la Universidad, 

las posibilidades que ésta ofrece, no sólo conociendo el espacio físico sino también 

generando lazos y relaciones personales con sus alumnos y docentes. 

 
77 Proyecto de Voluntariado Universitario “Construyendo Puentes” (SPU), iniciado en 2016 y anclado 
en la Secretaría de Extensión y Transferencia de la FCH, tiene como objetivo fortalecer la articulación 
entre escuelas secundarias de Tandil y la zona y la mencionada Facultad, partiendo del diagnóstico 
colectivo de problemáticas y el diseño de posibles acciones que faciliten el tránsito internivel, con el 
fin de propiciar y facilitar el acceso a la educación superior, visualizada como un derecho humano 
fundamental. De este modo, se basa en la participación activa de las y los actores de ambos niveles 
(inspectores, directores, equipos de gestión, docentes y estudiantes) con el propósito de desarrollar 
estrategias situadas que respondan a las necesidades surgidas de los diagnósticos realizados. 
78 Programa de la FCH por el que se abren las puertas de la institución a las escuelas secundarias de 
la ciudad de Tandil con el propósito de mostrar su oferta académica y posibilitar la interacción con 
docentes y estudiantes de la misma. 
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Así, nos movilizó la posibilidad de articular mecanismos que hagan posible, no sólo el 

tránsito al nivel superior, sino comenzar a trabajar en la inserción exitosa en la universidad. 

La deserción constituye también una problemática a resolver en el ámbito universitario, si 

tenemos en cuenta que un porcentaje importante de las y los estudiantes que ingresan a 

primer año abandonan las carreras elegidas (que, según las carreras, ronda en un 30%). A 

pesar del proceso de democratización registrado en el acceso a la educación universitaria a 

partir de la recuperación de la democracia, persisten aún elevadas tasas de deserción. En tal 

sentido, las estadísticas advierten que sólo 2 de cada 10 personas que ingresan a la 

Universidad Pública Nacional egresan de la misma con la calificación socio-profesional que 

buscaban alcanzar, lo cual da un índice del 3% de la población total del país con títulos 

universitarios (Araujo, 2017). 

En este recorrido hemos podido detectar un interés muy marcado por parte de las y los 

directivos, docentes del nivel secundario e inspectores consultados, así como de 

instituciones culturales varias, por dar respuestas a las problemáticas antes mencionadas. 

Así, dos cuestiones a atender han sido centrales: la primera, el significativo grado de 

deserción que presentan algunas de las escuelas consideradas para el trabajo, problemática 

vinculada a cuestiones socio-económicas que colocan a las y los estudiantes secundarios en 

condiciones de virtuales sostenes familiares, llevándoles a optar por trabajos temporales 

que postergan su egreso definitivo del sistema educativo. La segunda razón, la distancia 

geográfica y especialmente “simbólica” que existe entre la universidad y los ámbitos 

escolares rurales, donde ésta es percibida como un espacio de desarrollo profesional y 

educativo distante a las expectativas de realización personal y profesional de las y los 

estudiantes del nivel secundario, y ajena a las problemáticas de las comunidades.  

En un contexto donde el paradigma de la escuela como instancia igualadora y de cohesión 

social está en crisis, creemos que corresponde a la universidad dar una respuesta concreta, 

capaz de contribuir a modificar positivamente esa realidad. Para ello se requiere trabajar 

en proyectos consensuados y con participación activa de docentes y estudiantes de los 

distintos niveles, enriqueciendo las estrategias con las que las y los docentes puedan contar 

en el aula, y el alumnado insertarse en el nivel superior. 

La población destinataria de nuestros proyectos ha estado constituida por alumnas y 

alumnos de los últimos años de la escuela secundaria, comprendidos entre los 16 y los 18 

años. Su situación ocupacional y condición social es heterogénea, dada la diversidad de los 

establecimientos educativos con los que hemos trabajado (tanto urbanos como rurales, 

céntricos como periféricos). En cuanto al problema que nos ocupa (su inserción en el 

sistema educativo secundario, su capacidad de permanencia en el mismo, así como su 

posterior tránsito hacia un nivel educativo superior) las situaciones y condiciones son 

diversas, aunque con un común denominador de dificultades para afrontar con éxito los 
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desafíos planteados por la educación en el nivel secundario y la futura inserción en una 

carrera terciaria o universitaria. 

Dado que el disparador de este proceso de articulación está vinculado a problemáticas de la 

historia regional y el patrimonio, nos ha interesado también asesorar y colaborar en la 

coordinación de actividades tendientes a visualizar los procesos de activación patrimonial 

iniciados desde la comunidad, fortaleciendo así las estrategias locales y las dinámicas 

sociales vinculadas a lo patrimonial en los distintos contextos en los que hemos trabajado. 

Hemos aspirado a contribuir con ello a la construcción de la historia regional y a la 

democratización de los saberes académicos y locales. 

Así, el objetivo central que hemos perseguido ha sido contribuir a la recuperación de la 

memoria histórica y a la reflexión sobre las identidades sociales a través del análisis del 

trazado ferroviario en el sur de la provincia de Buenos Aires, promoviendo la integración 

regional y comunitaria mediante actividades orientadas a trabajar la problemática de la 

deserción escolar en el nivel secundario, fortalecer la retención, mejorar el rendimiento 

académico, orientar y facilitar el tránsito a niveles de educación superior. 

Varios objetivos específicos han acompañado el desarrollo de las distintas propuestas:  

⮚ Alentar la participación de estudiantes, docentes y graduadas/os de la FCH de la 

UNICEN en el trabajo solidario con comunidades ubicadas en el entorno regional de 

la misma, propiciando la articulación escuela secundaria-universidad.  

⮚ Contribuir a develar la historia de los pueblos que se desarrollaron con el avance del 

ferrocarril, alentando el estudio de los procesos de expansión, ocupación, 

poblamiento y desarrollo económico, social y cultural de los mismos.  

⮚ Generar estrategias para incentivar la participación activa de las y los estudiantes 

secundarios en la reconstrucción de su propia historia motivando su permanencia 

y egreso de la escuela secundaria.  

⮚ Ofrecer acompañamiento académico y escolar a alumnas y alumnos de los últimos 

años del nivel secundario, buscando favorecer un tránsito exitoso por este y su 

posterior inserción en el nivel superior.  

⮚ Propiciar la integración e interacción de estudiantes procedentes de realidades 

socio-territoriales diferentes del radio de influencia de la UNICEN.  

⮚ Promover las distintas carreras de la FCH a través de la participación de docentes y 

estudiantes de las diferentes especialidades que ofrece la misma y del contacto 

directo de las y los estudiantes con el espacio físico de la UNICEN.  

⮚ Promover el compromiso de docentes, estudiantes y graduadas/os de la 

universidad con la tarea comunitaria y la difusión de conocimientos socialmente 

relevantes.  
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⮚ Fortalecer el trabajo interdisciplinario y la colaboración entre estudiantes, 

graduadas/os y docentes/investigadores de la FCH.  

 

Intersecciones en espacios rurales interpelados por el despoblamiento 

El trazado ferroviario fue decisivo en el poblamiento del espacio rural pampeano en tanto 

numerosos pueblos surgieron alrededor de sus estaciones (Cortés Conde, 1979; Scobie, 

1982; Gallo, 1984; Gaignard, 1989). Los mismos tuvieron, hasta mediados del siglo XX, una 

dinámica económica y social propia, diferente tanto de la que caracterizaba a la población 

rural dispersa como de la asentada en las ciudades cercanas. Iglesias, escuelas, cooperativas, 

almacenes y clubes manifestaban su centralidad económica pero también daban cuenta de 

su presencia social y de una sociabilidad particular. Aquella dinámica, principalmente 

asociada al desarrollo de actividades agro-ganaderas, confirió a los pueblos rurales 

fisonomías edilicias propias, pautas de sociabilidad, una organización política; en suma, una 

identidad específica que hacía que sus habitantes se definieran por ese lugar de residencia. 

La crisis del modelo agroexportador y el creciente desarrollo industrial que se impuso 

lentamente a partir de los años 30’, dejaron su impronta en un incipiente pero marcado 

decrecimiento de la población rural que, aunque con diversos ritmos, no ha dejado de 

declinar (Balsa 2006; Blanco 2007). El cierre de los ramales ferroviarios producido entre 

finales de la década de 1970 y la de 1990, dio el impulso final al éxodo rural, puesto que con 

el ferrocarril se diluyeron también las fuentes de trabajo aún disponibles (Martínez, 2007). 

La decisión de clausurar vías y la expulsión de empleados (72.261 entre 1990 y 1998) 

impactaron en la sociedad, en especial en la rural, donde el ferrocarril no era sólo un medio 

de transporte, sino también un medio de comunicación (Veschi et. al., 2000; Stratta 

Fernández y de los Ríos Carmenado, 2010). Estos cambios fueron, a su vez, expresión de 

transformaciones mayores en el modelo económico vigente en esos años que se 

visibilizaron en el diseño de políticas estatales en las que estas comunidades rurales 

carecían de relevancia. 

Como consecuencia del descenso de la cantidad de población, el despoblamiento en los 

pueblos rurales se expresó en el envejecimiento de la población, la pérdida de servicios y 

equipamiento y en el desaprovechamiento de la capacidad instalada. 

Ahora bien, el despoblamiento rural no ha eclipsado la centralidad de lo rural en el ámbito 

bonaerense, sobre todo si miramos los espacios más alejados de los grandes centros 

urbanos (Velázquez & Linares, 2012). Las tradiciones rurales siguen mostrando arraigo 

identitario en el cultivo de distintas expresiones artísticas, en la preservación de las 

destrezas criollas, en las tradiciones alimenticias, entre otras (Ratier, 2004; Palavecino y 

Miglione, 2013; Villanueva, 2014). Lo rural se identifica con lo bonaerense (Bertoncello, 

2012), le imprime identidad propia y sirve de referencia tanto para esos pueblos anclados 
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en el campo como para las ciudades cabeceras de partido que se nutren de las actividades 

que se desarrollan en el medio rural. 

En el creciente contraste entre culturas que tienden a disociarse y distanciarse, producto de 

una modernidad que no parece incluirlas, aparecen en los últimos años algunos indicios que 

dan cuenta de la vitalidad de esa cultura rural y su resistencia por no desaparecer. El interés 

de las comunidades por valorizar su propia historia, rescatar la memoria, evitar el olvido y 

preservar su patrimonio, se hace a la luz de un “otro” no rural. Éste, por su parte, mira ese 

espacio con interés en cuanto lo descubre, idealizado quizás, como una posibilidad de 

retorno a lo natural, a lo calmo, y donde encuentra también las raíces de la identidad 

bonaerense. Estos nuevos fenómenos forman parte de lo que se ha denominado “nueva 

ruralidad” (Ratier, 2004). 

Nuestras investigaciones han privilegiado el medio rural permitiendo su abordaje desde 

distintas temáticas y perspectivas. Así, nos encontramos desarrollando un proyecto79 que 

estudia los pueblos rurales que surgieron alrededor de las estaciones del Ferrocarril Sud en 

el sudeste bonaerense. Este nos permite ahondar en la historia regional del espacio como 

así también atender sus dimensiones poblacionales, económicas, sociales y culturales. 

Además, buscamos contribuir a la generación, sistematización y difusión del conocimiento 

histórico local y regional en los ámbitos académicos y no académicos tanto nacionales como 

regionales y locales. Y es a partir de estos aportes, así como de las interacciones 

comunitarias que el mismo ha posibilitado, que compartimos en estas líneas el recorrido 

realizado. 

 

Las experiencias desarrolladas 

En esta presentación nos interesa dar cuenta de tres proyectos (dos ya desarrollados y uno 

en inicio) que, aunque implementados en escuelas y espacios sociales diversos, se vinculan 

a los mismos objetivos generales y específicos y son producto de la recepción de demandas 

que nos permitieron construir propuestas con clara participación de las comunidades 

educativas con las que trabajamos y en las que el espacio rural-urbano es el protagonista. 

 

 

 

 

a) A un Costado del riel… Memorias e identidades locales  

 
79 PICT 3950/ 2017: “Historia regional y patrimonio rural. El trazado ferroviario en el surgimiento y 
ocaso de los pueblos rurales en el sudeste bonaerense (1880-2017). Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica. 
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El primer proyecto al que queremos referirnos80 involucró a seis escuelas, dos ubicadas en 

las localidades de Tandil (Escuela Secundaria Básica Nº 12, en Barrio Villa Italia Norte y 

Escuela de Educación Media Nº 5, de María Ignacia Vela), una en Lobería (Escuela de 

Educación Media Nº 1, en Napaleofú) y cinco en Benito Juárez (Escuela de Educación 

Agropecuaria Nº 1, Escuela de Educación Media Nº 2, Escuela de Educación Media Nº 1 -

Villa Cacique, Barker-, Escuela de Educación Media Nº 3 e Instituto Pedro Díaz Pumará). 

Estas instituciones fueron seleccionadas por estar en el radio regional de influencia de la 

UNICEN; porque compartían la vinculación física y cultural con el espacio ferroviario (el 

ferrocarril forma parte de la vida de estas comunidades y se ofrece, en algunos casos, como 

un “testigo mudo” de un pasado que se anhela conocer); y porque en todas ellas 

encontramos un particular interés por trabajar en contacto con la universidad. Este último 

aspecto era, para nuestro grupo de trabajo, una meta y un desafío que nos habíamos 

propuesto desde hacía un tiempo, con lo cual la convocatoria y la recepción de los equipos 

directivos no hizo más que decidirnos a trabajar en el proyecto. 

 La propuesta incluyó la implementación de tres talleres:  

1-Taller de Historia y Patrimonio que introdujo a las y los estudiantes en el trabajo con 

material bibliográfico específico de las temáticas históricas y patrimoniales abordadas 

(historia regional, historia del transporte, patrimonio integral, memoria e identidad) y 

posibilitó pensar sobre los distintos lazos que unen el pasado y el presente.  

2- Taller de desarrollo local e impacto ambiental, donde se buscó reflexionar sobre el 

impacto de la actividad humana en el medio natural y social (desarrollo local, utilización 

sustentable de recursos, análisis del espacio geográfico).  

3- Taller de fotografía y entrevistas, orientado al tratamiento de metodologías y técnicas de 

investigación y trabajo de campo, requeridas para hacer factible la reconstrucción de la 

historia de los pueblos objeto de análisis. El proyecto comprendió la realización de nueve 

encuentros implementados entre mayo y octubre. Siete fueron desarrollados en cada una 

de las sedes involucradas, en tanto los otros dos implicaron el traslado de las y los 

estudiantes secundarios a la sede de la UNICEN.  

En cada taller se abordaron las problemáticas mencionadas a través de actividades 

concretas como lecciones-paseo a estaciones de ferrocarril, entorno natural y museos 

locales. Los conocimientos adquiridos se plasmaron en producciones integradoras como 

cierre del proyecto: muestra fotográfica y de relatos, y una publicación producto de los 

trabajos colectivos. Las mismas se presentaron en cada una de las comunidades que 

participaron del proyecto.  

 
80 Proyecto de Voluntariado Universitario: “A un costado del riel… Memorias e identidades locales. 
Aportes desde las Ciencias Sociales”, 2º Convocatoria 2009 del Programa Nacional de Voluntariado 
Universitario en la Escuela Secundaria, de la Secretaría de Políticas Universitarias. 
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Además, la dinámica de los talleres estuvo atravesada por otro objetivo que fue transmitir 

la lógica de la vida universitaria y sus diversas facetas académicas, sociales y culturales. Para 

ello se realizó una visita a la UNICEN, actividad que incluyó el desarrollo de uno de los 

talleres permitiendo a las y los estudiantes comenzar a experimentar la vivencia de una 

clase en el ámbito universitario. Se realizaron también visitas a las distintas facultades de la 

UNICEN así como a las diversas instalaciones de la misma (Gimnasio, Centros de 

Investigación), incluyendo la posibilidad de compartir un almuerzo en el Comedor 

Universitario.  

 

b) La fortaleza de una comunidad que continúa en búsqueda de su identidad. Estación López 

(Benito Juárez)  

El segundo proyecto que aquí presentamos se denominó "Mirando para conocer, 

conociendo para valorar. Intercambios entre historia y patrimonio. Buscando claves para la 

acción comunitaria en una localidad del interior bonaerense, Estación López (Benito 

Juárez)" (2017).81 El mismo surgió de las inquietudes detectadas en la comunidad de 

Estación López en relación a la necesidad de poner en valor la estación ferroviaria, destruida 

como consecuencia del paso de un fuerte tornado en el año 1992. Para su ejecución 

participaron distintas instituciones que se agruparon en torno a la Escuela Secundaria de 

Estación López (Anexo 3011 de la Escuela Agropecuaria Nº 1), epicentro del proyecto. Así, 

nos propusimos trabajar con un conjunto de instituciones locales con incidencia en el 

ámbito regional y con experiencia en las problemáticas a abordar: Centro Cultural y 

Folklórico El Sombrerito de Benito Juárez, Oficina de Patrimonio Cultural y Natural, y el Área 

de Turismo del Municipio de Benito Juárez, así como la FCH UNICEN. Esta articulación fue 

posible, en parte, por la existencia de vínculos previos generados en actividades realizadas 

con anterioridad (SOPA 201582 y dos Ciclos de Conferencias sobre cuestiones regionales 

implementadas en 2016 y 201783).  

 
81 Proyecto Voluntariado Universitarios. Convocatoria 2016: Compromiso Social Universitario, 
Secretaría de Políticas Universitarias. 
82 III Congreso Internacional sobre Educación y Socialización del Patrimonio en el Medio Rural SOPA 
2015, realizadas en Benito Juárez del 2 al 8 de noviembre de 2015. Organizado por Underground 
Arqueología de España, fue co-organizado por el Centro Interdisciplinario de Estudios Políticos, 
Sociales y Jurídicos (CIEP/FCH-FD), la filial argentina de ICOMOS, el Municipio, las instituciones y la 
ciudadanía de Benito Juárez. Este Congreso, cuyo objetivo principal es educar en lo común, contactar, 
facilitar el acceso y la transmisión del patrimonio en el medio rural, presenta una modalidad original 
sustentada en la gestión del patrimonio a partir de la participación colaborativa de los distintos 
actores sociales. La aspiración central fue debatir sobre las distintas formas de ver, tratar y 
considerar al patrimonio rural como generador de riqueza y posibilitar a los agentes locales el 
desarrollo de iniciativas culturales y económicas innovadoras y sostenibles dentro de su propio 
territorio. 
83 Ambos Ciclos de conferencias sobre historia y patrimonio local y regional fueron realizados 
conjuntamente entre el CIEP (FCH-FD / UNICEN) y el Centro Cultural y Folclórico El Sombrerito de 
Benito Juárez. Tuvieron como propósito poner los contenidos de diversas investigaciones vinculadas 
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Como decíamos, el Anexo 3011 de la Escuela Agropecuaria Nº 1 y su comunidad educativa 

fueron uno de los principales gestores del proyecto. Estación López se compone de un grupo 

poblacional de 250 habitantes distribuidos en su radio urbano, a los que se suma la 

población rural dispersa radicada en los campos del área circundante. El Anexo de Estación 

López se estableció en 2007 y cuenta en la actualidad con un alumnado de primero a quinto 

año, la mitad del cual procede del medio rural.  

Este proyecto tuvo como premisa fundamental acercar un conjunto de herramientas que 

permitieran, desde el patrimonio, la historia y el turismo, encontrar una estrategia acorde a 

los intereses y expectativas de la comunidad. Con este objetivo implementamos una 

metodología participativa que no implicaba llevar soluciones a la comunidad sino 

herramientas de análisis y acción que les posibilitaran elegir qué hacer, en este caso, con su 

patrimonio. En este sentido, tanto las y los docentes, las y los estudiantes como las y los 

graduadas/os de la UNICEN que integramos el proyecto nos ubicamos en un rol de 

facilitadores de herramientas que permitieran a la comunidad accionar en la puesta en valor 

de los elementos centrales de su identidad, sean estos materiales o inmateriales.  

De este modo, buscamos fortalecer las estrategias locales y comunales en los procesos de 

reconocimiento y valoración de los bienes patrimoniales con el propósito de conocer las 

dinámicas sociales asociadas a la revalorización patrimonial en el caso de Estación López, 

contribuyendo con ello a la construcción de la historia regional. Así, estructuramos nuestro 

trabajo con la comunidad educativa a partir de tres talleres:  

1- En el primer taller se trabajó sobre la historia del espacio regional a partir de poner en 

juego lo que J. Revel (1995) ha denominado “juego de escalas” (nacional, regional y local) 

donde el punto de partida estuvo vinculado al desarrollo ferroviario. 

2- En el segundo taller se profundizó la cuestión patrimonial desde una perspectiva local. El 

abordaje de esta problemática no sólo se llevó a cabo desde una mirada conceptual en el 

aula, sino que también se realizaron salidas de campo que tuvieron un doble objetivo, por 

un lado, reconocer qué bienes culturales la comunidad identifica como patrimoniales, y por 

otro, “catalogar” dichos bienes en las distintas clasificaciones existentes.  

3- En el último taller, bajo la consigna “¿Que harían con sus bienes patrimoniales?”, se 

desarrollaron distintas actividades que, con un claro trasfondo metodológico, buscaron 

 
a la historia y patrimonio regional a disposición de todos, propendiendo a democratizar el acceso a 
los bienes culturales. Estuvieron enmarcados, asimismo, en las actividades previstas por la FCH-
UNICEN para celebrar el Bicentenario de la Declaración de la Independencia argentina así como en 
la conmemoración de los 150 años de la fundación del partido de Benito Juárez, que se celebró 
durante 2017. 
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poner en evidencia acciones participativas: Bi-Común,84 Safaris Fotográficos85 y 

Relevamiento de Recursos. El propósito era que los participantes eligieran en relación a sus 

intereses y expectativas.  

También nos propusimos que las y los estudiantes de la Escuela Agropecuaria tuvieran un 

acercamiento a la UNICEN para lo cual compartimos una jornada completa en la ciudad de 

Tandil con diversas actividades universitarias. Así, se llevó adelante un recorrido por los 

distintos espacios del campus universitario (Biblioteca Central, Secretaría de Bienestar 

Estudiantil, FCH y Comedor Universitario). Luego se diagramó un Circuito Turístico General 

para acercarlos a la ciudad con el objetivo de mostrarles cómo se diagrama un recorrido 

turístico y que elementos deben tenerse en cuenta en el mismo. 

La implantación de estos talleres en conjunto con las actividades desarrolladas “fuera del 

aula” dio como resultado la elección de la diagramación de un circuito patrimonial que 

buscará poner en valor distintos momentos de la historia de Estación López cuyo punto de 

partida sean los restos edilicios de la estación ferroviaria. También emergieron distintas 

propuestas respecto de qué hacer con el mismo. Cabe remarcar que, sobre esta cuestión, 

hay que seguir trabajando para ampliar la participación de la comunidad.  

 

c) Conformando Espacios de Memoria: un Museo Comunitario en Estación De la Canal (Tandil)  

La tercera experiencia que traemos a esta reflexión es el proyecto seleccionado en la última 

convocatoria de la Secretaría de Extensión de UNICEN (2017). El mismo surgió como 

respuesta a las inquietudes de un grupo de estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 13 de 

Estación De la Canal y de su profesora de Historia, quienes pretenden poner en valor uno de 

los galpones de la estación ferroviaria donde proponen diseñar un Museo Comunitario. 

Como grupo de trabajo estamos acompañando en el diseño del proyecto, orientando el 

relevamiento histórico y patrimonial y facilitando las herramientas que posibiliten diseñar 

el guión museográfico que dará forma al Museo Comunitario.  

La comunidad de Estación De la Canal se compone de un grupo poblacional de 70 habitantes 

distribuidos en su radio urbano. A ello debemos sumar la población rural dispersa que se 

radica en los campos del área circundante y que se estima en unos 200 pobladores. La 

Escuela Secundaria Nº 13 “Molina Campos”, cuenta en la actualidad con una matrícula de 50 

 
84 Es una metodología de trabajo en la cual, a partir de una reflexión colectiva, se decide conservar 
determinado conjunto de bienes culturales en sus distintas manifestaciones (materiales, 
inmateriales, muebles e inmuebles). La misma surge de cuestiones tales como “¿Cómo gestionamos 
el patrimonio en común?, ¿cómo decidir colectivamente qué queremos o no conservar?, ¿cómo hacer 
que esto sea aceptado por el estado y, por lo tanto reflejado en la legislación?, ¿cómo elaboramos 
estos códigos de trabajo colectivo?, ¿quién es la comunidad que tiene capacidad de decidir sobre cada 
bien?, ¿qué papel tenemos los profesionales en todo esto?”(Masaguer y Vázquez, 2014: 156). 
85 Esta modalidad invita a realizar recorridos al aire libre que a través de la lente fotográfica ayuden 
a captar e identificar los bienes culturales o patrimoniales. 
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estudiantes entre primero y quinto año, quienes, en su mayoría, proceden del medio rural. 

Esta situación permite conectarnos con otros actores e instituciones de la comunidad. Así, 

la escuela, sus alumnas, alumnos y docentes, son parte fundamental del proyecto, en tanto 

gestores e impulsores de la propuesta.  

Conocemos que hace unas décadas, la población de la estación era más numerosa; la 

cercanía con Tandil (de la que la separan 32 km), la falta de oferta laboral y el cierre del 

ramal ferroviario perjudicó enormemente a la localidad colaborando en el éxodo 

poblacional. En contactos previos establecidos con la comunidad se pudo observar que se 

trata de una sociedad compuesta por pocas familias de arraigo prolongado y que, a su vez, 

se encuentran vinculadas a las mismas labores tales como: comercio rural, tareas 

agropecuarias, fábricación de quesos, entre otras. A éstas se suman otros grupos 

compuestos por trabajadores temporales o fijos que se establecen en los campos aledaños 

o en las fábricas de quesos. En general, mantienen costumbres comunitarias arraigadas 

como el Fútbol Agrario, las Fiestas de Egresados, los Bailes de la Cooperadora Escolar y el 

Pic-Nic en febrero. Estos eventos comunitarios son sumamente convocantes y la comunidad 

colabora en la organización.  

Las y los pobladores presentan características manifiestas de solidaridad y responden 

activamente a la diversidad de propuestas, particularmente las vinculadas a la historia local, 

la tradición familiar, etc. En una encuesta realizada a inicios de año se buscó evaluar el 

interés de la comunidad en participar de talleres de cooperativismo y en desarrollar 

emprendimientos. De ella emergió como problemática clara la falta de capacidad y unidad 

para lograrlo, así como las dificultades para sostener las iniciativas de emprendedurismo 

en el tiempo. Además, cabe señalar que, como toda comunidad pequeña, presenta rasgos de 

individualismo acompañados por una desvalorización de lo propio y dificultades para 

visualizar “la riqueza cultural que poseen como comunidad”. Sin embargo, estos obstáculos 

que se evidencian a primera vista, pueden ser transformados en oportunidades.  

De este primer acercamiento a la comunidad surgió la inquietud de poner en valor 

patrimonial el viejo galpón de la estación ferroviaria entregado en comodato a la escuela, 

con la intención de generar allí un museo comunitario. En estos intercambios hemos podido 

detectar no sólo las inquietudes y demandas sino también identificar los actores activados 

en la participación comunitaria. En tal sentido, se ha observado la conformación de un grupo 

de padres y madres, integrantes de la cooperadora escolar, que también participan 

activamente en otras instituciones de la comunidad como el club, la iglesia y la sala de 

primeros auxilios. Los mismos están movilizados en la búsqueda de alternativas capaces de 

impulsar iniciativas sociales y culturales que den vida a la comunidad.  

Frente a esta demanda hemos planteado el interés por trabajar con una metodología 

participativa que no implica llevar soluciones a la comunidad sino herramientas de análisis 
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y acción que le permita elegir qué hacer con su patrimonio. Buscamos favorecer el 

autoconocimiento colectivo, propiciando la reflexión, la crítica y la creatividad. Ello 

fortalece la identidad, porque legitima la historia y los valores propios, proyectando la 

forma de vida de la comunidad hacia adentro y hacia fuera.  

El equipo interdisciplinario de extensión coordina las actividades formativas de los 

estudiantes, el diagnóstico, las salidas de campo, la realización de las jornadas-talleres, la 

socialización del trabajo realizado, la selección e interpretación patrimonial. Estas 

actividades se desarrollan en estrecha vinculación con la escuela y la comunidad.  

Las actividades desarrolladas hasta el momento por el equipo extensionista son variadas e 

involucran distintas propuestas:  

1-Implementación de jornadas-talleres donde se ponen a disposición y en debate 

herramientas y estrategias sobre historia local, identidad y patrimonio buscando impulsar 

la revalorización del pasado común y sus vestigios, tendientes a fortalecer la identidad 

comunitaria. Ejemplo de ello es la jornada que diagramaron docentes y estudiantes de la 

escuela y que tuvo como principal objetivo compartir distintas actividades sobre la historia 

local, la identidad y el patrimonio que la institución y sus docentes vienen desarrollando 

con distintos grupos de estudiantes. La exposición de los trabajos, a partir de distintos tipos 

de soportes: videos, folletos, maquetas, fotografías, circuitos turísticos, etc., marcó una 

visión de conjunto sobre las características del trabajo que se viene realizando con la 

comunidad.   

En esta oportunidad se buscó, no sólo que el grupo de docentes y estudiantes de la FCH 

profundizaran el conocimiento sobre la comunidad, sino también que esta producción 

motivara la participación de los nuevos grupos de estudiantes que se incorporan a la escuela 

y desconoce lo hecho hasta el momento. La jornada resultó por demás movilizante en 

términos de preguntas/opiniones sobre los temas trabajados. 

2-Realización de salidas de campo, Safaris Fotográficos, que han dado como resultado una 

muestra fotográfica de carácter patrimonial. La misma ha tenido como finalidad identificar 

los bienes patrimoniales y culturales, lo que permite generar un inventario de los mismos 

para la comunidad. Esta muestra ha trascendido los límites escolares ya que se presentó en 

una jornada denominada “Enraizando Futuro” pensada para la comunidad de Estación De 

la Canal. La actividad permitió un espacio de socialización con los pobladores con el fin de 

que sea la comunidad la que dote de sentido lo que considera su patrimonio y elija qué hacer 

con él.  

3-Llevamos adelante encuestas en la población local con el propósito de acercarnos a las 

percepciones que la misma tiene sobre las actividades económicas, las características del 

espacio en el que vive, como así también sobre sus bienes culturales. Además, este 
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acercamiento nos permitió conocer las opiniones de los pobladores acerca del Galpón de la 

Estación.  

4-Se está implementando un taller de diagramación de entrevistas para aproximarnos al 

conocimiento de la “vida cotidiana” de mujeres que son consideradas representativas de la 

localidad por sus habitantes. Ello permitirá emprender el montaje de una muestra 

museográfica itinerante en el Galpón de la Estación.  

En forma paralela hemos trabajado en:  

- Encuentros con las y los estudiantes de las carreras de Historia y Turismo de la FCH a fin 

de debatir sobre los alcances y problemáticas asociadas a estas intervenciones y acciones 

desplegadas entre la comunidad y los espacios universitarios.  

- Análisis y evaluación por parte de las y los estudiantes de la carrera de Turismo de las 

potencialidades turísticas de la localidad para lo cual retomarán los tópicos abordados en 

la carrera.  

- Abordaje de temáticas como historia local, memoria e identidad por parte de las y los 

estudiantes de la carrera de Historia, desde una perspectiva problemática y a partir de 

situaciones concretas.  

- Participación y promoción, por parte de las y los integrantes del CIEP, de los intercambios 

de herramientas y metodologías de investigación e intervención social.  

 

Reflexiones finales  

Las tres experiencias extensionistas que comentamos tienen como común denominador 

una temática específica: el trazado ferroviario en el sudeste bonaerense y el surgimiento de 

pueblos alrededor de sus estaciones. Comparten, asimismo, la participación de escuelas 

secundarias de comunidades rurales y urbanas, ubicadas en el entorno regional de la 

UNICEN, que encuentran en el ferrocarril un disparador significativo para pensar su 

historia, resignificar sus bienes patrimoniales y analizar su potencial turístico.  

En este sentido, como equipo de trabajo, nos propusimos como facilitadores de 

herramientas que les posibilitan indagar en las inquietudes y necesidades que, a priori, nos 

habían manifestado. Se generó, de este modo, una oportunidad de acercar la universidad a 

la escuela secundaria y a sus estudiantes a fin de que vieran el acceso a la misma como una 

opción posible.  

En tal sentido, podemos destacar la óptima respuesta de las y los estudiantes de los dos 

niveles involucrados. Las y los estudiantes universitarios (respecto de quienes podemos 

decir que representan a todas las carreras de la facultad) se mostraron interesadas/os 

desde un principio en formar parte de los proyectos. Trabajaron con un importante nivel de 

compromiso, asistiendo a las reuniones de armado de los talleres y a su implementación en 

cada una de las escuelas  
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El alumnado del nivel secundario recibió muy bien la propuesta y trabajó activamente 

mostrando interés en el diseño de las actividades planteadas. Sin duda, el taller de fotografía 

generó fuertes expectativas, así como los encuentros previstos en la misma sede de la 

UNICEN donde, además de asistir a uno de los talleres en las aulas universitarias, contamos 

con el apoyo del área de Orientación Vocacional para que pudieran conocer el Campus, sus 

distintas facultades y carreras que allí se ofrecen.  

Indagamos fuertemente en las expectativas de las y los estudiantes de las escuelas 

secundarias respecto del acceso a la universidad. En el primer proyecto trabajamos con una 

encuesta inicial a modo de diagnóstico que diera cuenta de su potencial interés por acceder 

a la educación universitaria, aunque no todas y todos lo veían como un horizonte factible de 

concretar. Esa fue la perspectiva que nos propusimos problematizar a partir del 

acercamiento físico a la UNICEN para que la conozcan, sepan dónde esta, qué ofrece y cuáles 

son los caminos para poder acceder a los estudios universitarios. Nos propusimos dejar 

claro que, independientemente de las condiciones económicas de cada una y de cada uno, la 

universidad es un espacio abierto a toda la comunidad donde, por otra parte, existen 

mecanismos como las becas otorgadas desde diferentes ámbitos (local, provincial, nacional) 

para que esta perspectiva no sea privativa sólo de jóvenes con mayor poder adquisitivo. 

Estas condiciones también fueron detectadas en los otros proyectos.  

Finalmente, profundizamos en la significatividad de las identidades locales como temática 

abordada. La misma presenta diferencias en relación a los espacios a los cuales hagamos 

referencia. Nos llamó la atención, en el caso de Vela, la existencia de un Museo en la localidad 

que la misma sociedad ha contribuido a formar y donde las y los estudiantes tienen un rol 

protagónico, muy cercano. Lo conocen exhaustivamente, dan cuenta del mismo, se 

referencian en su acervo, lo incorporan como propio. En el caso de Napaleofú, la temática 

que abordamos, remite íntimamente a la identidad de un pueblo surgido alrededor del 

ferrocarril y fuertemente impactado por su paralización. Las y los jóvenes sienten orgullo 

de su pertenencia a la localidad, a la especificidad de sus quehaceres estrechamente 

vinculados a las actividades rurales sin que ello sea un factor que inhiba sus expectativas de 

seguir estudiando.  

En el caso de Benito Juárez, la problemática propuesta ayudó a pensar sobre las identidades 

surgidas alrededor de las estaciones ferroviarias en el interior del partido donde el 

ferrocarril ha estado más presente. Por otra parte, fue un disparador interesante para dar 

continuidad a las indagaciones sobre la importancia de un espacio concreto, como es la 

estación ferroviaria, que fue reciclado en los años 90 y está hoy convertido en un Centro 

Regional Universitario que, por otra parte, fue el espacio de implementación de los talleres.  
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