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resumen

abstract

resumo

La integración entre la extensión y la investigación permite el desarrollo y la transmisión del conocimiento a 
la sociedad. En este artículo se plantean algunas reflexiones en torno a un trabajo de investigación que sur-
gió y se desarrolla en el marco de un proyecto extensionista. Se describen algunos elementos generales del 

contexto del proyecto, el diagnóstico de partida y las principales actividades desarrolladas con los adolescentes 
destinatarios de la intervención. Finalmente, se resumen algunos aprendizajes que, a modo de balance, ponen en 
valor los resultados obtenidos durante el proceso, pero también permiten seguir delineando el camino a seguir.

Interventions in relation to research and university extension

The integration between university extension and research allows the development and knowled-
ge transfer towards society. The article sets out some reflections about a research work which 
develops within the framework of an extensionist project. The article describes the star-

ting diagnosis, main activities and general elements about the project developed with adoles-
cents who are recipients of the intervention. Lastly, learnings described in the article not only va-
lue the results obtained during the process and but also allow the outline of the way forward. 

Key words: research, extension, integration, teaching, competence.

A integração entre a extensão e a investigação permite o desenvolvimento e a transmis-
são do conhecimento à sociedade. Neste artigo se colocam algumas reflexões em torno de 
um trabalho de pesquisa que surgiu e se desenvolve no âmbito de um projeto extensionista.   

Descrevem-se alguns elementos gerais do contexto do projeto, o diagnóstico inicial e as 
principais atividades desenvolvidas com os adolescentes destinatários da intervenção.  
Finalmente, resumem-se algumas aprendizagens que, a título de balanço, valorizam os resulta-
dos obtidos durante o processo, mas também permitem continuar delineando o caminho a seguir. 

Palavras Chaves> Investigação, extensão, articulação, docência, competência. 
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Introducción
Se parte de la idea de que la extensión en 

la universidad, junto con la enseñanza y la 
investigación, forman una base para el de-
sarrollo y la transmisión del conocimiento 
a la sociedad (Rodríguez, Becker y Ferreyra, 
2017, p. 93). De esta manera, la integración 
de la investigación con la extensión no sólo 
implica la búsqueda permanente de la apro-
piación social del conocimiento, sino tam-
bién la construcción de nuevos conocimien-
tos socialmente acordados (Menéndez, 2013, 
p. 55).

Por su parte, Michi (2016) destaca que 
una de las tensiones a las que se enfrentan 
los equipos universitarios en su relación con 
las comunidades en el marco de la extensión, 
es el de la universidad como uno de los obje-
tivos. En este caso, el desafío que se presenta 
es integrar los vínculos entre procesos de in-
vestigación y de extensión universitaria. A la 
vez, que se plantean los retos de su legitima-
ción en el espacio universitario (p. 50).

En este artículo se plantean algunas re-
flexiones en torno a un trabajo de investiga-
ción que surgió y se desarrolla en el marco 
de un proyecto extensionista. En él se trabaja 
con adolescentes que participan voluntaria-
mente de un proyecto donde realizan apo-
yo escolar a niños de escuelas primarias de 
gestión pública. Desempeñar esta tarea los 
lleva a delimitar su rol de “alumnos tutores” 
y los enfrenta con diversas fantasías, temo-
res y creencias. Por otra parte, en la escucha 
y el acompañamiento en sus actividades, el 
equipo interviniente observó la recurrente 
preocupación por las habilidades que pon-
drían en juego para realizar del mejor modo 
su tarea. De esta manera, surgió el interés 
por indagar sobre las competencias que au-
toperciben en sí mismos para desempeñar 
sus funciones.

En concordancia con los planteos de Fre-
sán Orozco (2004), en el artículo de Gonzaga 
Vallejo y Serrano Ojeda, y Benavides Muñoz 

se puede afirmar que el proyecto que se lle-
va a cabo corresponde a una de las vertientes 
que el autor identifica en la extensión univer-
sitaria: la extensión de los servicios. La cual 
comprende servicios a la comunidad, servi-
cios asistenciales o extensión académica y 
agrupa acciones relacionadas con la docen-
cia y la investigación (2017, p. 281).

Contexto del 
proyecto

El proyecto extensionista que se lleva a 
cabo se denomina “Orientación y conten-
ción a los alumnos tutores”. Esta propuesta 
surge a partir de la demanda de dos escuelas 
preuniversitarias de nivel medio, que venían 
realizando un trabajo extensionista con los 
alumnos de los últimos años de cursado de 
los colegios (quinto, sexto y séptimos años). 
Estos estudiantes de las escuelas preuniver-
sitarias participan voluntariamente como 
“alumnos tutores”, realizando tareas de apo-
yo escolar a niños/as que asisten a otras dos 
escuelas públicas (nivel primario) con el ob-
jetivo de disminuir las dificultades escolares. 
Mientras los alumnos tutores realizan el apo-
yo escolar, se genera un vínculo con el niño 
acompañado que produce distintos impactos 
emocionales en los adolescentes. Es por ello 
que se convocó a la Cátedra de Psicología 
Clínica para conformar un equipo que in-
tervenga acompañando y conteniendo a los 
estudiantes1. En el marco de los encuentros 
con los adolescentes, se trabaja de distintas 
maneras (individual y grupal) para favore-
cer la elaboración o la puesta en palabras de 

1 El equipo interviniente fue modificándose en su composición 
desde el año 2009, año en que se comenzó a trabajar. En el año 
2018 compuesto por docentes rentados, colaboradores adscriptos 
y ayudantes alumno (integrantes ad-honorem de la Cátedra) y 
estudiantes en situación de egreso (que participan llevando a cabo 
su trabajo de campo para la redacción del trabajo final de la carrera 
de la licenciatura). Formaron parte del equipo interviniente: Mgtr. 
Elizabeth Jorge, Lic. Macarena Guzmán, Lic. Lucía Lattanzi, Lic. 
Andrea García y Ayudante Alumna Cecilia Weibel.
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miedos, temores, creencias, representacio-
nes previas. Se busca que puedan plantear 
dificultades que surgen en la construcción y 
el mantenimiento del vínculo, como así tam-
bién la búsqueda conjunta de soluciones que 
estén a su alcance. 

Diagnóstico 
de partida 

En el marco de los encuentros de super-
visión se fue detectando, a lo largo de los 
años, una preocupación constante sobre las 
habilidades con las que cuentan los alumnos 
tutores para desempeñar su rol. Es por ello 
que, en el equipo interviniente se planteó la 
necesidad de indagar sobre las competencias 
de los estudiantes.

Siguiendo a Michalijos, Geraldi y Viscia-
relli (2016), se puede decir que las activida-
des en extensión implican el empleo de las 
capacidades y los conocimientos para desa-
rrollarlos, adaptarlos y aplicarlos de manera 
que resulten útiles para el grupo “destina-
tario”. Es por ello que también involucra la 
identificación de los problemas y las deman-
das, coordinar las acciones de transferencia 
adecuadas, así como también, reorientar y 
recrear las actividades de la comunidad uni-
versitaria a partir de la interacción con ese 
grupo (p. 4)

Por su parte, Iasenza (2014) afirma que 
la extensión universitaria es entendida como 
los lazos que se tienden con otros sectores 
de la sociedad, pero también como un vín-
culo dialógico de aprendizaje en el que am-
bos polos de la relación son enseñantes y son 
aprendientes. Se puede aseverar entonces, 
que en el modo de llevar a cabo el proyec-
to en este aspecto, el equipo de intervención 
también fue “aprendiente”, donde hubo una 
transformación en las prácticas y en el modo 
de hacer extensión (p. 35)

Principales 
actividades 
desarrolladas con 
los adolescentes
destinatarios de 
la intervención

Las actividades desarrolladas con los 
alumnos tutores, implicaron varios pasos, 
hasta que se llevó a cabo la investigación 
propiamente dicha. Primero, fue reconocer 
una problemática a resolver: las habilida-
des o competencias que ponían en juego o 
podían desarrollar en el ejercicio del rol de 
alumnos tutores. En segundo lugar, implicó 
al equipo poder investigar sobre qué impli-
caban conceptualmente estas competencias 
y si existían instrumentos precisos para me-
dirlos. En un tercer momento, se trabajó con 
un cuestionario que había sido desarrollado 
en otro país. Es por esto que se iniciaron ac-
ciones relacionadas al contacto con la autora 
del instrumento y se realizó una adaptación 
para la población destinataria de la interven-
ción en el marco del proyecto extensionis-
ta. Se consideró necesaria esta adaptación 
porque se parte de la idea de considerar, tal 
como lo plantea Kessler (2013) que:

Toda acción de extensión implica una in-
tervención en un espacio determinado, en 
un territorio específico y en un entramado 
de relaciones particulares, donde se ponen 
en juego conocimientos y saberes, como el 
mundo de las representaciones sociales que 
los actores han ido construyendo en torno al 
mismo (p. 39).

Finalmente, se procedió a su implemen-
tación. De esta manera se llevó a cabo un es-
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tudio cuantitativo, donde se implementó el 
cuestionario adaptado con el fin de conocer 
qué competencias autopercibían los alumnos 
tutores que habían desarrollado a lo largo de 
su práctica en el ejercicio del rol. La muestra 
total estuvo conformada por cuarenta y seis 
adolescentes, mujeres y varones que partici-
paron en el proyecto durante dos años con-
secutivos. En el año 2016 fueron diecinueve 
alumnos tutores, y en el año 2017, veintisiete 
jóvenes. 

Se trabajó individualmente con el Cues-
tionario de autoevaluación de competencias 
profesionales en la tutoría (Flores y Cocolotl 
González, 2015) en su versión adaptada (Jor-
ge y Guzmán, 2016). Debido a las caracterís-
ticas del proyecto extensionista marco donde 
hacen sus prácticas los tutores, las dimen-
siones del instrumento que se consideraron 
fueron dos, a saber: trabajo con alumnos, y 
recursos profesionales individuales. 

El instrumento original estaba dirigido a 
tutores para su automonitoreo. Consistía en 
110 ítems para valorar el nivel de dominio, 
producto de la autoevaluación. Estaba or-
ganizado en cuatro dimensiones: (1) traba-
jo con los alumnos, (2) trabajo con familia, 
(3) vinculación con la escuela, y (4) recursos 
profesionales individuales. Cada reactivo te-
nía cuatro opciones de respuesta: (1) no lo 
poseo y necesito ayuda, (2) no lo domino y 
busco recursos, (3) lo domino, y (4) lo domi-
no y puedo enseñarlo. Quien completaba el 
cuestionario debía elegir la opción que más 
se acerque a su nivel de desempeño logra-
do hasta el momento. Se sugería asimismo, 
que quien lo respondía lo haga de la manera 
más objetiva y honesta posible, dado que los 
resultados son beneficiosos principalmente 
para sí mismo.

Para el trabajo que se presenta en este 
artículo, el cuestionario en su versión final, 
estuvo conformado por 41 ítems, 28 corres-
ponden para la dimensión del trabajo con 
los alumnos, y 13 ítems para el apartado de 
los recursos profesionales individuales. El 
cuestionario de autoevaluación, es entendi-

do como una valoración reflexiva del tutor en 
términos del nivel de dominio en el trabajo 
realizado por el alumno sobre los recursos 
profesionales con los que cuenta para auto-
monitorearse en la tarea que realiza (Coco-
lotl González, 2014, p. 59).

Algunos resultados 
observados

En relación con las competencias en el 
trabajo con alumnos, veintiún alumnos tuto-
res obtuvieron puntajes que los ubicaron en 
el nivel de dominio de “lo domino y puedo 
enseñarlo”, mientras que los diez restantes 
en “lo domino”. Esto significa que los tutores 
pudieron retomar, identificar e intervenir en 
la práctica de acuerdo a los requerimientos 
establecidos por el equipo. Planearon acti-
vidades con los conocimientos revisados en 
la capacitación previa a la práctica. Diseña-
ron su articulación teórica-práctica final con 
un buen desempeño. Mostraron actitudes 
respetuosas, participativas y comprometi-
das con la experiencia de la práctica, en sus 
distintas instancias (capacitación, asistencia 
a las instituciones, supervisiones). En este 
sentido, se puede decir que la experiencia 
ofrecida por el equipo promovió la reflexión 
del alumno tutor, el desarrollo de competen-
cias y una formación integral desde tres ver-
tientes de desarrollo: académica, personal y 
profesional.

Describiendo con mayor detalle, se pudie-
ron detectar que aquellas competencias don-
de se perciben con fortalezas son: “la promo-
ción de la solución de conflictos de manera 
asertiva en los alumnos (ítem 3), la promo-
ción de las relaciones sociales basadas en el 
respeto (ítem 4), la facilitación para que el 
alumno mejore su percepción de autoeficacia 
(ítem 5), la adaptación de estrategias para 
atender las necesidades del alumno en acti-
vidades académicas que realiza el estudiante 
(ítem 11), la implementación de estrategias 
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para promover aprendizajes significativos 
en las actividades académicas que realiza el 
alumno (ítem 12), la promoción para que el 
alumno identifique y/o apropie las estrate-
gias que más le ayuden resolver con éxito sus 
tareas (ítem 13), la promoción para que el 
alumno adquiera estrategias específicas re-
lacionadas con diferentes dominios de cono-
cimiento (lectura, matemáticas, inglés, escri-
tura, etc.) (ítem 14), la facilitación al alumno 
de estrategias que le permitan solucionar sus 
conflictos personales o sociales (ítem 23), la 
identificación a través de actividades acadé-
micas de los conocimientos, estrategias y ac-
titudes del alumno (ítem 24) y la adecuación 
de apoyos (explicaciones, ejercicios y pre-
guntas) a las necesidades del alumno (ítem 
25)2.”

Por otra parte, se pueden mencionar 
aquellas competencias en la que percibieron 
que deben seguir trabajando para mejorarlas 
o adquirirlas, tanto desde el nivel de domi-
nio “no lo domino pero puedo aprenderlo sin 
ayuda”, como “no lo domino y necesito ayu-
da para aprenderlo”. De esta manera men-
cionaron: el establecimiento de acuerdos con 
el alumno para la solución de conflictos en 
casa y/o la escuela (ítem 6),” la promoción 
para que el alumno inicie metas de acuerdo 
a su nivel de competencias (ítem 8), la faci-
litación para que el alumno gradualmente 
identifique sus logros académicos y sociales 
(ítem 18), la facilitación para que el alum-
no identifique y describa las estrategias que 
empleó para lograr sus metas en la clase de 
apoyo (ítem 19), la promoción de ayuda gra-
duada para enfrentar al alumno a mayores 
demandas de trabajo (ítem 27) y la promo-
ción para que los alumnos sean cada vez más 
autónomos (ítem 28)3.”

Por otra parte, en cuanto a las competen-
cias en los recursos profesionales individua-
les, se manifiesta una situación similar a la 
presentada en la dimensión anterior, donde 

2 Esta parte del texto responde a  resultado de los formularios 
enviados a los alumnos tutores. 
3 Esta parte del texto responde a  resultado de los formularios 
enviados a los alumnos tutores.

el nivel de dominio de las competencias per-
tenece en su mayoría a la categoría “lo do-
mino y puedo enseñarlo” (veintiséis alumnos 
tutores). Los veintiún adolescentes restantes 
se ubicaron en el nivel de “lo domino”.

Las respuestas de los alumnos tutores 
representa que fueron capaces de retomar, 
identificar e intervenir en la práctica de 
acuerdo a los requerimientos establecidos 
por el equipo. Esto significa que por un lado, 
idearon actividades con los conocimientos 
revisados en la capacitación previa a la prác-
tica. Por otro lado, delinearon su articulación 
teórica-práctica final con un buen desem-
peño. Y por último, manifestaron actitudes 
respetuosas, participativas y comprometi-
das con la experiencia de la práctica, en sus 
distintas instancias (capacitación, asistencia 
a las instituciones, supervisiones). En este 
sentido, se puede decir que la experiencia 
ofrecida por el equipo suscitó la reflexión del 
alumno tutor, el desarrollo de competencias 
y una formación integral en tres sentidos: 
académica, personal y profesional.

Describiendo con mayor detalle, se pu-
dieron detectar que aquellas competencias 
donde se perciben con fortalezas son: la es-
cucha sin juicios (ítem 3), la demostración de 
interés y gusto por trabajar con niñ@s (ítem 
5), el cuidado de la confidencialidad de lo ob-
servado en la práctica y la supervisión (ítem 
8), el interés por la búsqueda de respuestas 
que satisfagan las problemáticas presenta-
das en el Proyecto Extensionista (ítem 10), y 
el respeto y la apertura hacia las expresiones 
de las personas que conforman el Proyecto 
Extensionista (ítem 13).

Por otra parte, aquellas competencias en 
la que percibieron que deben seguir traba-
jando para mejorarlas o adquirirlas, fueron 
el respeto por los puntos de vista que no 
coinciden con la opinión propia (ítem 2), la 
tolerancia hacia las expresiones inadecuadas 
de otras personas (ítem 4) y el interés por 
continuar de manera autónoma el desarro-
llo de mis competencias como alumno tutor 
(ítem 11).
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Finalmente, en las preguntas abiertas al 
final del Cuestionario, los alumnos tutores 
debían expresar si estaban de acuerdo con 
el nivel alcanzado. Treinta y ocho afirmaron 
que estaban totalmente de acuerdo, cinco no 
se mostraron muy convencidos y cuatro de 
ellos se expresaron negativamente.

En síntesis, puede decirse que el alumno 
tutor apoya y acompaña a los niños para que 
estos adquieran estrategias de aprendizaje 
que promuevan una actuación autónoma, 
subsanen las deficiencias en la planeación, 
monitoreo, revisión y evaluación de tareas 
académicas. Ello en el marco de un vínculo 
estrecho entre el adolescente y el niño acom-
pañado, ya que esta alianza permitirá enten-
der por qué el niño percibe que el tutor actúa 
como un agente que favorece la superación 
de sus dificultades escolares (Jorge, García, 
Lattanzi y Guzmán, 2018).

Intervenciones rela-
cionadas: Extensión 
e Investigación

Se acuerda con Blanco (2016) cuando 
sostiene que la extensión es una de las fun-
ciones necesarias de los docentes universita-
rios pero que no siempre ha sido y es bien 
reconocida. Sin embargo, la gratificación con 
el trabajo realizado proviene justamente de 
los destinatarios de los proyectos que se lle-
van a cabo. A pesar de ello, muchas veces la 
tarea realizada se encuentra ceñida un poco 
por las lógicas institucionales universitarias. 
En el que caso que aquí se presentó, si bien 
la idea surge a partir de la escucha genuina 
de los alumnos tutores (los destinatarios de 
nuestras intervenciones), la delimitación de 
las propuestas, sus propósitos, tiempos y el 
tipo de tarea a realizar, se definen en parte 
en función de la dinámica propia intra uni-
versitaria.

Es posible reconocer que el conocimiento 
adquirido durante la actividad investigativa 
permite repensar ciertas actividades plani-
ficadas para los encuentros de los tutores. 
Asimismo, posibilita realizar intervencio-
nes tendientes a mejorar las habilidades en 
el desempeño del rol. Sin embargo, no debe 
negarse que existe una tensión sobre si se 
produce una verdadera relación dialógica. 

En relación con lo anterior, a lo largo de la 
implementación del proyecto, existe un ries-
go que Blanco (2016) plantea como:

Se van perfilando formas cada vez 
más burocratizadas en las que se van 
subordinando los objetivos de las ex-
periencias de la extensión y su inte-
rés para la vida universitaria, por si 
cumplen o no, con las formas para ser 
evaluadas, y por consiguiente poder 
recibir los recursos. Es así como un 
bosquejo de proyecto de extensión se 
termina convirtiendo en acción no ar-
ticulada porque de esta forma sortea 
ciertos obstáculos administrativos (p. 
59).

De esta manera, permitiría planificar pro-
puestas que se definen en relación a las nece-
sidades de la propia universidad y no de las 
organizaciones. En el quehacer cotidiano, las 
reuniones de los miembros del equipo inter-
viniente podrían prevenir estas acciones. Se 
considera que llevar a cabo la investigación 
que aquí se describió simplemente para in-
formar de ella en comunicaciones en congre-
sos o reuniones científicas, o en el informe fi-
nal, sólo conducirían a una “lógica lineal” de 
la extensión. Es decir, de la extensión queda 
asociada a la transferencia y la producción 
de conocimientos sólo queda dentro de la 
circulación de saberes en el interior de la 
universidad. Sin embargo, y aunque se cree 
que todavía falta mucho por seguir trabajan-
do, el modo en que se viene desarrollando las 
distintas actividades, se podría pensar que se 
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vincula más a una relación dialógica entre “el 
adentro y el afuera” de la universidad. 

En concordancia con los planteos de 
Blanco (2016), se puede pensar a la univer-
sidad como parte de la sociedad. Y es en este 
sentido que no es posible concebir que existe 
“un adentro” que produce y “un afuera” que 
recibe, aun cuando se trate del conocimien-
to necesario para la resolución de determi-
nadas problemáticas sociales que surgen en 
los grupos en los que se trabaja (p. 61). En 
el caso que aquí se expuso, la investigación 
sobre las competencias surgió de la misma 
necesidad de cuáles eran las que poseían, 
para poder trabajar en fortalecerlas, en di-
ferentes encuentros de acompañamiento. Se 
considera que en cada una de las reuniones 
con los alumnos tutores se fue construyen-
do el modo de entenderlas también desde lo 
conceptual. De esta manera, ya no era sólo 
la definición que plantean los autores, sino 
el modo en que los adolescentes las podían 
describir, entender y el modo en que las re-
conocían en sus actividades con los niños.

Palabras finales
Las prácticas de extensión permiten re-

visar los parámetros con los que se puede 
aseverar, una vez más, la imprescindible 
interdependencia entre estas tres acciones 
específicas de la universidad: docencia, ex-
tensión e investigación. En concordancia 
con Vázquez (2016), se puede afirmar que la 
extensión universitaria habilitó a visibilizar 
diversidad de sujetos, conocimientos, creen-
cias, valores, experiencias, etc. Es por ello 
que se ha convertido en un lugar de privilegio 
para rever la práctica profesional. Asimismo, 
abre una posibilidad de intervención en la 
realidad educativa y sociocultural (p. 66). 

Las reflexiones aquí planteadas destacan 
que en la interrelación de la extensión y la 
investigación, del conocimiento académico 
universitario con la realidad social y sus de-
mandas, debe ser un abordaje donde prime 
el respeto por el “otro”. Otro que puede con-

cebirse como sujeto creador y transformador 
de sí y de su entorno. Sólo de esa manera se 
puede establecer un vínculo de respeto con 
todos los interlocutores. Además, las inter-
venciones que realiza el equipo buscarán 
colaborar en la transformación de una situa-
ción o problema social identificado conjun-
tamente con esos interlocutores, asumiendo 
el rol que le corresponde a cada parte y las 
responsabilidades que conlleva (Jorge, Guz-
mán, Gentes y González, 2016).

Por otra parte, se acuerda con Vázquez 
(2016) cuando refiere que sistematizar los 
conocimientos y las experiencias que surgen 
de la práctica extensionista realizada, es un 
proceso continuo de investigación del equipo 
interviniente. Proceso que posibilita la cons-
trucción de conocimiento situado, con el ob-
jeto de realizar aportes y nuevas miradas a la 
teorización, la planificación y la práctica en 
el marco del proyecto extensionista. En pala-
bras de la autora:

Tal perspectiva de investigación, 
concebida no desde temas aislados, 
atomizados o descontextualizados, 
sino a partir de las problemáticas que 
se identifiquen desde la misma prácti-
ca del hacer-pensar problematizando, 
aproxima el trabajo académico con las 
necesidades sociales existentes, contri-
buyendo al desenvolvimiento del cono-
cimiento social y aportando bases para 
la definición de políticas alternativas. 
Este proceso de investigación constitu-
ye un elemento estratégico para la do-
cencia, que basamos en un enfoque pe-
dagógico-didáctico sustentado en una 
metodología que incentiva la revisión 
de posturas intelectuales y experien-
cias acumuladas, mediante una lectura 
problematizadora destinada a pensar 
la realidad construida desde tiempos y 
espacios cotidianos (p. 66).

De esta manera, se parte de la idea que 
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reflexionar sobre la articulación entre ex-
tensión e investigación, constituye una invi-
tación a repensar el currículo de formación 
universitaria, y la universidad que se busca 
alcanzar. Se reconoce que, en general, cuan-
do se posibilita cierta “escucha institucional”, 
se promueve un espacio fértil e inagotable 
para la recepción de demandas instituciona-
les y de comunidades, en la observación y el 
análisis de experiencias. A la vez que “pone 
en escena” e invita a conversar al currículo 
y a la propia institución, siendo la investiga-
ción y su articulación con la extensión, entre 
otras, el guión y la referencia para nuevas 
formas de repensar la práctica profesional en 
el campo de la educación superior. 
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