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En esta entrevista se refiere al abordaje territorial de 
la universidad desde una perspectiva crítica, cómo 
opera la lógica del proyecto y cuál es la participación 
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real de la comunidad. También opina en Cuadernos 
sobre la intervención de universitarios y universita-
rias en la co-gestión de las políticas públicas.

¿Cómo se define desde la gestión un abordaje territorial? 

Primero, sería interesante poder aclarar desde dón-
de nos paramos. Trabajamos  desde una concepción 
en la que entendemos que la gestión no solo es ar-
ticular recursos para lograr determinados resulta-
dos sino que la gestión tiene una doble dimensión. 
En este sentido, retomamos a referentes como 
Magdalena Chiara y Mercedes Di Virgilio, quienes 
sostienen que en el propio proceso se constituye 
demanda.

Esta idea de gestión nos parece muy interesante por-
que te saca de la idea que gestionamos lo que quere-
mos, sino que te pone en diálogo rápidamente con un 
otro, con una otra, entendiendo que en los procesos 
de gestión no solo se articulan recursos, sino que se 
constituyen nuevos problemas y nuevas demandas 
que la población va manifestando. Desde esta pers-
pectiva, el abordaje territorial tiene un soporte me-
todológico y conceptual que permite una dinámica de 
diálogo, de interacción, de registro del otro, de la otra.

Por lo tanto, el abordaje territorial tiene algunas 
características: tiene que ser siempre situado, o 
sea que el abordaje tiene que estar en función de la 
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situación que te presenta el territorio; tiene que ser 
respetuoso de los actores y actoras, de la trama mul-
tiactoral que hay en el lugar; tiene que ser un abor-
daje que entienda que el que entra y sale es uno o 
una, y no el territorio.

En esta línea, nos valemos mucho la metáfora del 
tren, en la que un abordaje territorial es subir a un 
tren en movimiento y bajarse de un tren en movi-
miento, donde la centralidad es el proceso que mar-
ca el territorio.

En síntesis, la multiactoralidad, la situacionalidad, 
el intercambio y el proceso son las características 
que entendemos que tiene que tener un abordaje 
territorial.

Hablabas de actores sociales, de multiactores pero también 
cuando una va al territorio se relaciona con instituciones. 
Entonces, ¿cómo se construye, desde la universidad, el 
vínculo con las instituciones?

Nosotras cuando pensamos en el cómo se cons-
truye, en el marco de este proceso de gestión del 
cual yo participé en los últimos diez años desde la 
Universidad de La Plata, partimos de un diagnóstico 
que, justamente, era muy crítico sobre cómo la uni-
versidad se relacionaba con el territorio.

Este análisis nos permitió identificar que, en rea-
lidad, la lógica de proyectos muchas veces estaba 
más centrada en la coherencia interna del documen-
to que se presentaba a una convocatoria que en la 
necesidad real de incidir en los problemas que tenía 
ese territorio o ese sector de la población.

Entonces, como partimos de este análisis crítico, 
quisimos generar un dispositivo que fuera muy res-
petuoso de la multiactoralidad y de las instituciones. 
Por eso, construimos una metodología que parte del 
diálogo con los actores y actoras del territorio ya 
sean instituciones formalizadas o no. En este senti-
do, entendemos que las redes, a veces, no tienen los 
mismos niveles de formalidad y para construir una 
agenda de problemas con ellos y ellas es tan impor-
tante una escuela, un centro de salud como un mo-
vimiento social, una vecina que tiene un comedor, o 
gente que hace muchos años que está en el barrio y 
es reconocida.
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Esta agenda de problemas será lo que luego saque-
mos  a convocatoria, no serán proyectos en los que 
los universitarios y las universitarias proponen y 
salen a buscar un aval sobre lo que queremos llevar 
adelante, sino que es al revés. Es decir, pusimos en 
el centro de la escena la construcción de proble-
mas con ellos y ellas y a partir de eso invitamos a las 
diecisiete facultades, en el caso de La Plata, a que 
abordaran esa agenda de problemas con diferentes 
intervenciones. Así, las intervenciones que hacemos 
los universitarios y las universitarias en procesos 
co-gestionados con personas de la comunidad están 
muy atentas a esa construcción de agendas.

Nos ha costado mucho, como equipo de las diecisiete 
facultades, sostener esta propuesta de una práctica 
no invasiva y procesual, que es co-construida y que 
todo el tiempo está atenta a lo que el territorio te está 
marcando pero que también va volcando, del territo-
rio, problematizaciones y procesos de construcción 
que se dan en ese marco y ya no en la universidad, sino 
en esta universidad co-construida con la comunidad.

Pensaba en dos cuestiones. Por un lado, ¿qué lugar ocupa 
la extensión en estos procesos que vos venís comentando? 
Y, por otro, ¿cómo la extensión influye en las políticas 
universitarias?

La extensión es la función, es el ámbito donde se sabe 
que no podemos formarnos en soledad, es el vínculo 
con el afuera. Este es el aporte estratégico que tiene 
la función de la extensión. Sin embargo, hay un peca-
do de origen en la extensión, por lo menos en la ex-
tensión de la Universidad de La Plata, que no hemos 
podido saldar institucionalmente.

Por momentos, la extensión se confunde con la soli-
daridad, con la importancia de reconocer a un otro u 
otra que necesita ser tocado con ese conocimiento 
que no tiene porque no es parte de la universidad. 
Este pecado de origen, que no nos hemos podido sa-
car de encima, hace que la extensión deje de tener 
esa importancia estratégica en el proceso de cons-
trucción de conocimiento y de formación de profe-
sionales, para convertirse en esto de “qué bueno ser 
solidario o solidaria”,  “qué bueno es esto de ayudar a 
la gente”. Esta dicotomía que asume la extensión no 
la asumen la enseñanza y la investigación.
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La extensión puede ser la punta de lanza, puede ser 
el área que más rápido reacciona ante problemas 
que atraviesan la agenda pública; somos quienes te-
nemos la porosidad mayor en términos de identificar 
nuevos conflictos, nuevos problemas, catástrofes, 
situaciones que requieran abordajes rápidos pero 
también pareciera ser, y tomo la metáfora del cuarto 
de escobas, donde va la gente con onda, copada, que 
tiene tiempo los sábados, que le gusta hacer cosas 
con la gente que tiene derechos vulnerados.

En cuanto a cómo influye la extensión en la creación 
de políticas universitarias, creo que la extensión 
avanza y retrocede todo el tiempo (en su influencia) 
porque no tiene la legitimidad que tiene la enseñan-
za y la investigación.

Cuando empieza la cuarentena, lo primero que se 
toma en La Plata como decisión es que las clases van 
a ser virtualizadas y la extensión se suspende por un 
tiempo indeterminado. En esta línea, no ha podido 
ser convertida en un eje estratégico para repensar 
el aula, los laboratorios, los procesos de gestión, de 
cómo formamos, de cómo investigamos y cómo ges-
tionamos en la universidad pública.

Hay un punto que me interesa siempre remarcar y es el 
del por qué tenemos que poder dar un salto, en térmi-
nos de lo que es la división de funciones porque nos he-
mos acostumbrado a que, por un lado, enseñamos; por 
otro lado, investigamos y por el otro, hacemos exten-
sión. Pero, hasta que no rompamos esa fragmentación, 
nuestra especificidad va a ir y volver sin poder avanzar.
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Por un lado, tenemos a la universidad con la función 
extensión yendo a los territorios y, por otro, a la 
multiactoralidad que vos mencionabas en los territorios y 
la demanda del territorio... Entonces, ¿qué lugar ocupan las 
políticas públicas en el territorio y con la universidad como 
en una tríada?

La idea de política pública es la responsabilidad que 
tiene el Estado en llevar adelante determinadas in-
tervenciones sobre cuestiones socialmente proble-
matizadas y esa responsabilidad estatal asume la 
importancia de la multiactoralidad.

La política pública para ser buena, factible, para que 
los diseños y la implementación sean de calidad ne-
cesita al territorio, a los sectores porque no lo podés 
hacer sin ellos y ellas.

Entonces, ¿qué lugar ocupa la universidad en la construcción 
de las políticas públicas? Es un lugar que va mutando y 
¿por qué va mutando? Porque la universidad, en distintos 
momentos de la historia argentina, se consideró más o menos 
afuera o más o menos adentro de la agenda pública.

En esta línea, trabajamos la idea de la construcción 
de conocimiento en tiempo real porque la universi-
dad ha estado mucho tiempo muy tranquila, produ-
ciendo conocimiento atemporalmente. Esto no tiene 
que ver solamente con la extensión pero sí con cómo 
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la universidad se sitúa en esa agenda pública y cómo 
se compromete desde sus múltiples acciones de ex-
tensión, de investigación y de enseñanza.

La función que ocupa la universidad en el proceso de 
construcción de política pública es clave, siempre y 
cuando la universidad asuma la parte pública de las 
políticas y asuma que es parte de las herramientas 
que tiene el Estado, aún reconociendo la autono-
mía, para diseñar mejores políticas y para poder ha-
cer esa triada entre la universidad, el territorio y la 
construcción de política pública.

La última pregunta  tiene que ver con la gestión del 
territorio en esta época de pandemia. ¿Cuál es el impacto 
que ve? ¿Qué análisis puede hacer del proceso que estamos 
viviendo?

Yo creo que la pandemia tuvo efectos increíblemen-
te positivos porque abrió el aula de una manera que 
nunca pensamos que iba a suceder. Si hay algo que 
los y las  docentes teníamos como súper resguarda-
do, bajo siete llaves, era qué ocurría dentro del aula 
y ahora estamos subidas a internet, grabadas, inter-
peladas por una lógica diferente.

Por esto, creo que es tan importante la formación 
de universitarios y universitarias que sean capaces 
de responder en el tiempo real, ellos y ellas fueron 
quienes tomaron una decisión: volver al origen más 
origen, porque somos una institución de enseñanza 
y no hubo posibilidad de que no aflorara este incons-
ciente institucional. 

Salimos con tapabocas, como se podía, con las con-
tradicciones: que si era barbijo, si no era barbijo, si 
era lavandina, si había distancia o no y todo esto por-
que había un compromiso con el territorio. No po-
díamos decir “no che, ahora saben que suspendemos 
todo porque nos vamos a dedicar solo a la enseñanza 
virtual”. En este proceso fuimos construyendo posi-
bilidades a partir de las cuestiones que iban surgien-
do en el territorio, porque lo primero que el territo-
rio demandó fue lavandina, y luego, el poder llevar 
información buena, que los equipos llevaran distin-
tas cartillas, que saliéramos y estuviéramos cerca de 
la gente.
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Por otro lado, en este contexto, se nos quemaron 
las naves. Nos empezamos a preguntar cómo soste-
ner el territorio sin cuerpo físico, ¿hay territorio sin 
cuerpo físico? ¿Es posible sostener el territorio por 
la virtualidad? Surgió, rápidamente, que hoy el es-
tar conectados y conectadas es un derecho, nos di-
mos cuenta de que había una necesidad de conexión 
pero, también, había una sobresaturación de pedi-
dos por parte del sistema educativo.

Y acá hubo una crisis en los equipos nuestros porque, 
¿cómo hacemos para hacer cosas si se prioriza la es-
cuela? Fue una devolución increíble, como universi-
tarios y universitarias, sobre qué se podía, que no se 
podía, de qué era necesario, de qué no era necesario, 
de la tozudez y la necedad que tenemos, muchas ve-
ces,  al decir “yo necesito que hagamos una reunión 
presencial porque sin eso no puedo llevar adelante 
mi proyecto”, cuando lo único que tenías que hacer 
era tratar de entender cómo se podía hacer para que 
fluyera de otra manera.

Nos vimos en la obligación, y empezamos a discutir 
lo importante que es que la gente de los barrios ac-
cediera a los datos, a los sitios que teníamos como 
estudiantes de la universidad, que no gastaban da-
tos en función de los acuerdos con las empresas de 
telefonía celular.

Entonces, empezamos a interpelar nuestras inter-
venciones y avanzamos con la idea de armar una 
nueva agenda, “la agenda Covid” que ya no era una 
agenda territorial sino una agenda del territorio 
mezclado con el Covid.
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Así, pudimos ir construyendo dispositivos que acom-
pañaron a esta nueva situación: por un lado, apare-
ció la página “PPS en Pandemia” (https://unlp.edu.
ar/ppsenpandemia) de la Prosecretaría de Políticas 
Sociales, en la que los equipos empezaron a armar 
productos multimediales, diferentes dispositivos 
con los territorios donde los chicos y chicas eran 
protagonistas y también con las escuelas. Por otro, 
se elaboró “La Justa” que es una comercializadora 
de productos orgánicos del cordón frutihortícola de 
La Plata que los lleva a las casas de las personas. La 
pandemia, como ese vínculo con la realidad, nos per-
mitió repensarnos, reactuar y readecuarnos.
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