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El Rol Epistémico de la Extensión Universitaria

The epistemic role of university extension

RESUMEN
El presente ensayo trata sobre el rol epistémico de la extensión universita-

ria en tanto,  permite trascender la transferencia de contenidos, reorganizando la 
construcción de conocimiento en la articulación de teoría y práctica, guiando a la 
investigación y a la docencia a la resolución de problemas socialmente relevantes. 
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Abstract
The present essay deals with the epistemic role of university extension as 

it allows transcending the transfer of contents, reorganizing the construction of 
knowledge, in the articulation of theory and practice, guiding research and tea-
ching towards the resolution of socially relevant problems.
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Parafraseando a Ortega y Gasset, suele 
decirse que no puede haber nación grande sin 
buena educación, pero ¿puede acaso haber bue-
na educación, investigación relevante, sin una 
nación íntegramente fortalecida? 

Las universidades nacionales creadas 
durante los gobiernos kirchneristas de 2003 a 
2015, son producto de un proceso político – 
histórico de transformación en Latinoamérica, 
que aún se encuentra en desarrollo y en disputa, 
y que pone en discusión un proyecto de nación 
que se juega no solo en el plano político y eco-
nómico, sino también en el epistemológico. 

Este proceso histórico, en lo que a la 
universidad se refiere, encuentra sus raíces en 
la reforma de 1918, en la creación de la Uni-
versidad Obrera en 1948 (hoy Universidad Tec-
nológica Nacional), en la gratuidad mediante el 
decreto de supresión de aranceles de 1949, y en 
distintas experiencias que fueron disruptivas de 
los modelos tradicionales de universidad, en la 
década de 1960, así como la corta experiencia 
de la Universidad de Buenos Aires en 1973. Ex-
periencias que pusieron en discusión el sentido 
de la autonomía universitaria, en tanto repre-
sentaba un límite a la posibilidad de constituirse 
como parte de un proyecto político institucional 
que acompañara las transformaciones sociales, 
políticas y económicas de la nación.  

Desde su surgimiento en la Europa 
medieval, las universidades estuvieron atrave-
sadas por la dinámica social y política, siendo 
por entonces la forma institucional de construir, 
conservar y transmitir una cultura, así como 
también formaba parte de un andamiaje de le-
gitimación de poder que por entonces se dis-
putaba entre el clero y la ciudad. Luego, con 
el advenimiento de la modernidad, las reformas 
napoleónicas y el modelo de Humboldt surge el 
modelo de universidad que forma profesiona-
les y en la que se desarrolla la investigación tal 
como hoy la conocemos.  Ese modelo se dise-
mina por Europa y América. 

Esa matriz eurocéntrica ha tenido y tie-
ne en las universidades de América una enorme 
influencia en la forma de pensar el mundo, su 
contexto, y la forma en que se vincula con su 
territorio. En ese marco, existe al interior de las 
universidades nacionales un debate en torno al 
rol de la extensión universitaria, así como de 
la inclusión de las prácticas extensionistas en 
las currículas de las carreras. Este debate trata, 
entre otros temas, sobre la integración y el reco-
nocimiento de saberes que pocas veces llegan a 
las aulas de las universidades, por considerarse 
que siendo construcciones que se producen fue-
ra del ámbito académico no merecen ser reco-
nocidos como válidos. 

En el presente artículo retomamos al-
gunas preguntas que surgen de esa discusión: 
¿cómo se construye el marco teórico y metodo-
lógico de un conocimiento situado, de un cono-
cimiento territorializado?,  ¿cómo se construye 
la demanda social por un conocimiento local?, 
¿cómo se definen y abordan los problemas? ,  
¿cómo se vincula la teoría con la acción? 

El rol de la extensión universitaria
El concepto de extensión universitaria 

engloba miradas y enfoques muy heterogéneos; 
su noción y sentido son un campo en disputa, 
así como los son sus prácticas y sus activida-
des, que incluyen desde la difusión científica y 
cultural hasta la vinculación con el sistema pro-
ductivo, el deporte, el voluntariado estudiantil, 
cursos y talleres abiertos a la comunidad, entre 
otras.  

Tomassino y Cano (2016) caracteri-
zan la discusión de las últimas cuatro décadas, 
acerca del sentido y prácticas de la extensión 
universitaria en las universidades del cono sur, 
en torno a dos modelos: el modelo “difusionis-
ta-transferencista” que se caracteriza por iden-
tificar todas las actividades con el medio como 
extensión y el modelo de “extensión crítica” 
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que se remite a la pedagogía de la educación 
popular y la investigación acción participativa. 

Para los autores, la extensión ha posibi-
litado la articulación de proyectos político-aca-
démicos que permiten discutir los modos he-
gemónicos de hacer universidad. Sin embargo 
consideran que aún no se ha logrado estructurar 
un programa para el desarrollo de la extensión 
capaz de articularse con las principales discu-
siones de la agenda universitaria latinoamerica-
na.

A su vez, desde un enfoque educativo, 
Pérez de Maza (2016) reconoce tres modelos: 
la bidireccionalidad que transfiere a la comu-
nidad conocimientos ya producidos, la dialo-
gicidad donde el aprendizaje social es parte 
del quehacer de la docencia y donde se aborda 
problemas concretos a través de proyectos de 
investigación y la integralidad que partiendo de 
las relación dialógica universidad-sociedad, re-
significa la extensión en la integración con las 
funciones de docencia e investigación.  

En ese marco, pensamos la extensión 
universitaria como un espacio que articula teo-
ría y práctica, en la construcción de un conoci-
miento transformador que adquiere relevancia 
social en tanto genera vínculos político-institu-
cionales, en un diálogo con los actores sociales 
del territorio que participan en el recorte del 
problema y en las decisiones en torno al cono-
cimiento producido. Un lugar que admite darle 
significado a nuestras acciones a través de la 
teoría y que nos permite construir conocimien-
tos a través de nuestras acciones. Un lugar don-
de “lo que se construye es la forma de organizar 
las interacciones con el mundo externo” (Gar-
cía, R. 2006).

Mirtha Lischetti (2013) plantea al 
pensamiento contra hegemónico el desafío 
de adquirir la claridad ideológica que tiene el 
pensamiento conservador. El pensamiento con-
servador sabe desde donde, con quien y para 
que construye el conocimiento que construye. 

Pero, ¿cómo se construye un conocimiento 
transformador?, ¿cómo se determina su rele-
vancia?, ¿con quiénes se construye? 

Podemos acercar una primera reflexión 
a estas interrogantes desde el marco de la epis-
temología genética de Jean Piaget. Aquí lo que 
importa acerca del conocimiento es su produc-
ción y la forma en la que se produce, el cual está 
dado por la acción transformadora del mundo. 
La acción cognoscitiva es aquella que le otorga 
significado a la misma, no es la presencia direc-
ta del objeto material o conceptual la que está 
cargada de significatividad, sino que está dada 
por las acciones que sobre el objeto realizamos.

La acción supone una transformación 
significativa del mundo. En la medida que ac-
ciono transformo al mundo dándole significado 
a los objetos. No es que el mundo se le imponga 
al sujeto o que por el contrario las cosas carecen 
de toda ontología y son puro subjetivismo, don-
de la dicotomía sujeto-objeto es reemplazada 
por la dicotomía sujeto-realidad, sino que se es-
tablece una relación dialéctica a través de la ac-
ción transformadora entre el sujeto y el objeto.

Retomando los trabajos de epistemo-
logía genética de Piaget, Rolando García es-
tablece una continuidad en los procesos de 
construcción de conocimiento del sujeto y el 
conocimiento científico. Esa continuidad está 
dada por la actividad cognoscitiva, que da lugar 
al sujeto y al objeto, tanto a nivel individual, 
como en la práctica científica.

La relación universidad-sociedad es 
también una relación dinámica, como la rela-
ción sujeto–objeto, donde los equilibrios se re-
formulan. No hay una relación unidireccional 
de la universidad a la sociedad. Hay una rela-
ción que se construye, pero “para ello es nece-
sario hacer foco en su dimensión institucional, 
es decir, en su carácter de «proyecto», y tras-
cender a los problemas puntuales de las condi-
ciones coyunturales para alcanzar a problema-
tizar la direccionalidad de la investigación y la 
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docencia” (Becerra y Castorina 2016).

En esa línea, las acciones que se llevan 
adelante desde la extensión universitaria no son 
acciones caóticas, sino acciones que permiten 
reformular los esquemas de conocimiento. En 
esta clave, la extensión universitaria, pasa a ser 
un protagonista de las transformaciones no solo 
fuera de las aulas, sino también al interior de las 
universidades. 

En los ámbitos académicos tradicio-
nales la relevancia y el prestigio académico 
están vinculados a la publicación en revistas 
internacionales, a posgrados en universidades 
europeas o de Estados Unidos. Esos pergami-
nos abren las puertas a la elite del mundo aca-
démico y marcan el rumbo de la investigación 
científica.  Con suerte el profesional compro-
metido vuelve al país con esos conocimientos 
a ponerlos a disposición de la resolución de los 
problemas nacionales.  

Pero ¿son esos conocimientos adecua-
dos para la resolución de los problemas nacio-
nales?, ¿basta con que un conocimiento sea 
producido en nuestro suelo para que sea consi-
derado nacional?, ¿podemos pensar una cons-
trucción de conocimiento escindida de la histo-
ria y la sociedad? 

Rolando García (2000 ) define al marco 
epistémico como un sistema de pensamiento y 
de ideas muy generales, resultado de procesos 
históricos de naturaleza política, social, filosó-
fica y religiosa, que conforman una visión del 
mundo no explicitada que atraviesa a las dis-
tintas disciplinas, condicionando a las teorías y 
sistemas conceptuales. Este condicionamiento 
incide, aunque no determina, el recorte y la pro-
blematización de la realidad, visibilizando de-
terminados femémonos e invisibilizando otros. 

Por tanto, no es solo una cuestión de los 
factores económicos y políticos que intervienen 
en la definición de la agenda científica, sino de 
los factores ideológicos que se ponen en juego 

desde la génesis misma del conocimiento posi-
bilitando determinadas preguntas y metodolo-
gías. 

En esta línea Rolando García (2006) 
problematiza la direccionalidad de la investiga-
ción y la docencia, entendiendo que los grandes 
desafíos para la ciencia actual radican en las 
problemáticas sociales, problemas complejos, 
a los cuales define como “sistemas complejos” 
en tanto involucran una heterogeneidad de ele-
mentos que demandan la integración de saberes 
correspondientes a distintas ramas de la ciencia.

Becerra y Castorina (2016) consideran 
que el problema más importante de la propuesta 
interdisciplinaria de García, reside en la nece-
sidad de abrir la misma más allá de los conoci-
mientos disciplinares para incluir los saberes, 
sentidos, valoraciones, y las consideraciones 
políticas de los actores sociales involucrados en 
la problemática.  En este sentido, la extensión 
universitaria se transforma en un lugar donde 
se construyen decisiones en torno a la delimita-
ción de problemas, de preguntas, de metodolo-
gías y del uso del conocimiento generado. 

Siguiendo a los autores, en términos 
sistémicos, la extensión universitaria posibilita 
una visión de segundo orden que dota a la me-
todología de una reflexividad más amplia, que 
habilita ciertas preguntas de relevancia social 
y política que generan a su vez una escala de 
valores que el equipo de investigación deberá 
compartir como condición de la construcción 
de sistemas complejos. 

En ese marco la extensión universitaria 
es pensada en la generación de vínculos orgáni-
cos entre la universidad y los demás componen-
tes del cuerpo social, asumiendo un compromi-
so de transformación de la comunidad nacional 
(Tünnermann Bernheim, 2003). 

En este sentido,  la extensión se propone 
trazar y reforzar los lazos que permitan cons-
truir un conocimiento territorializado, trans-
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formador, socialmente válido y legitimado. La 
relevancia social del conocimiento está dada 
no solo por el problema, sino también por los 
actores que intervienen en el recorte, en la me-
todología y en las decisiones; así la extensión 
universitaria posibilita la redefinición de la per-
tinencia de la investigación y la formación de 
profesionales comprometidos con su realidad.  

Retomando a Kaplún, Pérez de Maza 
(2016)  plantea que en la integralidad de las 
funciones de extensión, docencia e investiga-
ción encuentra sus fundamentos la curriculari-
zación de la extensión, a la que debe sumarse 
la integración de otros saberes y disciplinas, lo 
que implica el reconocimiento de la existencia 
y validez de saberes producidos fuera de la uni-
versidad. 

En este plano, la extensión universi-
taria abre un terreno en el que se habilita un 
diálogo y una construcción con otros saberes 
que posibilita la ruptura del marco epistémico, 
permitiendo la visibilización de nuevas proble-
máticas y metodologías. Se propone desde la 
extensión, un modelo diferente de universidad, 
“…que, abierta y flexible, se estructure a partir 
de las problemáticas sociales, dejando de usar 
la realidad como mera excusa para su autorre-
producción” (Ávila Huidobro y otros 2014).

Desde esta noción de la extensión es 
necesario repensar las formas de comunica-
ción entre los actores universitarios y el resto 
de la comunidad. La curricularización de la 
extensión universitaria implica un proceso de 
enseñanza-aprendizaje que trasciende la trans-
ferencia de contenidos, generando un proceso 
de reflexión–acción–reflexión que reorganiza 
la construcción del conocimiento a través de la 
acción transformadora. Es también a través de 
la acción que se generan tensiones que ponen 
en cuestión la pertinencia de los conocimientos 
y los marcos metodológicos de la construcción 
del saber. 

Conclusión
El debate abierto en torno al rol de la 

extensión universitaria y la curricularización de 
las prácticas extensionistas, abre una serie de 
temas entre los que se cuenta el rol epistémico 
de la misma. Esa reflexión nos permite a su vez 
repensar el proyecto político institucional que 
las universidades representan y su relación con 
el resto de los actores sociales. 

En esa línea, entendemos que a través 
de la extensión universitaria se puede empezar 
a construir una respuesta en torno a debates más 
amplios: la construcción de un conocimiento 
socialmente relevante, un conocimiento nacio-
nal, su marco epistémico, teórico y metodoló-
gico.   

La extensión universitaria adquiere un 
carácter político-epistémico que traza un campo 
de vínculos institucionalizados con el territorio, 
que permite la ruptura del marco epistémico en 
tanto abre las puertas a nuevas preguntas y me-
todologías, que adquieren relevancia social en 
la medida que incorpora saberes, sentidos y va-
loraciones de los actores sociales involucrados 
en la problemática.  

La extensión universitaria se transforma 
en un lugar donde se construyen decisiones en 
torno a la delimitación de problemas, de pre-
guntas, de metodologías y del uso del conoci-
miento generado. Un lugar que articula teoría y 
práctica, en un diálogo con los actores sociales 
del territorio. En este sentido, la extensión, la 
investigación y la docencia, se entrelazan en 
una propuesta política, en tanto la construcción 
de conocimiento adquiere un compromiso con 
la transformación de la realidad social.  

Es a través de la construcción de un co-
nocimiento territorializado y transformador que 
se redefine la pertinencia y la legitimidad del 
saber. El conocimiento nacional no lo es, solo 
por producirse en el país, si este involucra mar-
cos epistémicos, teóricos y metodológicos aje-
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nos a las problemáticas sociales de Argentina y 
Latinoamérica . 

La construcción de un conocimiento na-
cional, latinoamericano, no puede pensarse de 
manera escindida de la realidad política, histó-
rica en la que nos movemos. No puede haber 

educación de calidad, formación profesional 
de calidad, investigación pertinente, de mane-
ra aislada. Para que exista educación, trabajo, 
salud, cultura, etc., tiene que existir, entre otros 
determinantes, una Nación íntegramente forta-
lecida. 
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