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Introducción: 

El título del artículo expresa los componentes básicos como la participación y  
trabajar en Extensión como proceso en el que se relacionan diversos tipos de 
conocimientos. Desde este marco de análisis se fijan objetivos en proyectos que se 
realizaron en diversas poblaciones, localidades, y tipos de producciones. Se analiza 
además la comunicación como  un elemento diferenciador del enfoque ya que se trabaja  
para lograr procesos que se caracterizan por un aprender a partir de la valoración de 
conocimientos de los actores sociales que se constituyen en dicho proceso. Cuando  las 
acciones no son aleatorias y los diálogos posibilitan una comunicación que afianza la 
participación para ser parte, para trabajar con integrantes de grupos, de localidades y no 
solo para la incorporación de tecnologías insumos. La transferencia que se establece por 
quienes saben a priori ¨que es mejor ¨ desde la concepción técnica para incorporar a 
cada sistema de producción, no es el único elemento presente en las unidades de 
producción, para que estas modifiquen los contextos de producción de los actores 
sociales. 

Se presentan los principales rasgos encontrados en los proyectos que se 
realizaron y que están en curso. 

Analizar, y detectar los principales problemas desde una mirada técnica, es solo 
un inicio. ¿Pero qué piensan los implicados respecto a los problemas? ¿Son los mismos 
problemas que visualizan los técnicos? ¿Tienen las mismas prioridades? ¿A qué 
denominan participación? Estos interrogantes se desprenden a su vez de trabajos en los 
que se pone en evidencia los cambios en los actores sociales, en el accionar de los 
mismos relacionados a denominaciones de nueva ruralidad, nuevos actores de la 
producción. 

                                                             
a Nota: Gonnella Marisa y et al, porque los proyectos se realizaron con integrantes distintos a través de 
los últimos diez años. Claudia Torres, Adhemar Pascuale, Liliana Bulacio, Susana Giuliani.  

Docentes que participaron en el proyecto: Patrica Propersi, Silvia Boccanelli, Claudia Alzugaray, Julio 
Galli, entre otros 

Estudiantes: Nefen G.; Álvarez, R.; Seguetti J.; Morandi S.; Marinelli A.; Damian Burki. 

Técnicos de INTA: Libertario González y colaboraciones de técnicos del programa de Agriculura Urbana 
de la Municipalidad de Rosario y de Prohuerta. 

Ingeniero Huarte Gastón (Colegio de Ingenieros Agrónomos) y técnicos e ingenieros de las localidades, 
de la secretaria de producción de la provincia de Santa Fe. 
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A partir de estos interrogantes se comienza a trabajar. 

Desarrollo 

Entre los años 2000/2001, como resultado de una crisis económica e 
institucional en Argentina, quedan personas en condiciones precarizadas al perder sus 
empleos. Estas condiciones precarizadas, se refieren a la disminución de derechos y a 
pasar a ser parte de economías informales para lograr obtener un ingreso. 

Actividades como agricultura urbana, que hasta ese momento se realizaban en 
grupos reducidos, programas promocionados y gerenciados por instituciones estatales 
como INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) ofertan semillas y 
asistencia técnica. En algunos casos realizan Extensión  para realizar huertas con el fin 
de mejorar la alimentación  y suplir las necesidades de comprar alimentos. Una práctica 
casi abolida por la modernización, que exalta las condiciones de urbanización y 
consumo y se extienden a las poblaciones, al menos aquellas encontradas en las 
periferias de las grandes ciudades. 

En esta situación de crisis, hablar de participación de procesos, se presenta como 
muy alejado a los imperativos de alimentarse y  de generar ingresos. 

La propuesta a su vez se localiza en municipios comunas, municipalidades. 

Se trabajo tanto con el programa Pro huerta de la Municipalidad de Rosario, y 
con organizaciones barriales no relacionadas al programa, para realizar la misma 
actividad.  Presentan los siguientes aspectos comunes: se constituyen en grupos, 
generalmente mujeres, aunque inicialmente había hombres y mujeres, los hombres 
tratan de ubicarse en trabajos por jornal y abandonan la actividad, cuando existe oferta 
de empleo. Las mujeres realizan las actividades, aunque hubo un desgranamiento 
importante una vez recuperada la posibilidad de lograr puestos laborales. Esto ya marca 
una valoración según aquello que se considera trabajo, como es la percepción de un 
salario condiciones por las que migraron de sus pueblos de origen y buscaron una 
inserción industrial. 

La participación, se trabaja a través de diferentes técnicas relacionadas  en la 
concepción de procesos. Se afianzan y se diferencian grupos desde la formación de los 
mismos, principalmente en el programa asentado en la Municipalidad de Rosario.  

Los casos analizados aportan un análisis desde lo cotidiano y los conflictos que 
se presentan para resolverlos, esto sucede tanto en el equipo de extensionistas como con 
los integrantes de los grupos de huerteros. Se trabajan los conflictos porque se 
consideran como posibles de ser expresados por la participación. 

Se encuentran diferentes grados de participación: aquellos que participan por un 
tiempo y luego dejan el programa; aquellos que les resulta dificultoso trabajar con un 
otro y aquellos que presentan una predisposición plena y proponen actividades. Se 
considera posibilitar trabajar tanto de forma individual como con instancias de 
reuniones y de forma grupal. 

La experiencia como propuesta se consolida y crece en actividades, a través de 
trabajar diferentes técnicas pero enmarcadas en la lógica de afianzar la participación. Se 
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llega a lograr que los que se iniciaron en el programa son quienes capacitan a los que 
son integrantes ¨nuevos¨. 

Como grupo de extensionistas reiteran los temas de las experiencias y el tiempo 
es escaso para sistematizar esas experiencias y por ende la reflexión continua, no 
siempre es posible establecer ni mantener en los grupos ya que son temas laborales 
supeditados a condiciones contractuales. Esto limita los temas de procesos y 
participación. 

Cuando se trabajó por fuera de organismo gubernamentales, solo con el contexto 
de programas y proyectos de universidad, resultó más dificultoso en cuanto a la 
disponibilidad de recursos. La experiencia llevada a cabo con estudiantes de  Ciencias 
Agrarias, los pone en crisis respecto a qué representa ser extensionista y qué reformulan 
del contexto de desarrollo. La comunicación fue un tema destacado por  los estudiantes 
de las diferentes carreras. Por ende solicitan una preparación para saber cómo hablar 
con aquellos con quienes quieren trabajar y estar preparados para los diferentes 
contextos. Aunque generalmente la profesionalización no siempre prepara para actuar 
en contextos de desarrollo, y no todos deben ser extensionistas. Estas necesidades  se 
trabajan  en cursos especiales (electivos, no obligatorios) en los que se debaten estos 
temas con relación a los proyectos. 

El tema comunicación y nuevas tecnologías por lo tanto se analiza con relación a 
los productores de los diferentes proyectos. Estos destacan el uso de celulares, 
consideran más alejadas las posibilidades de acceso a internet aunque conocen del tema, 
y siguen valorizando los encuentros presenciales. 

En otro proyecto se trabaja con una localidad pequeña, que estando cercana a 
grandes ciudades, presenta características urbanas y rurales. Esto es difícil de encontrar 
en la Región Pampeana, ya que los productores y productoras viven en los pueblos. 
Aquí trabajar la participación se ve limitada por  actividades en que combinan tambo y 
agricultura. Plantean la escasez de tiempo para dedicar a la participación. A veces no 
saben para qué participan, luego deciden otros. No obstante un grupo de productores y 
productoras muy activos realizan una participación plena. Conformaron  un grupo, con 
el fin de comercializar  en conjunto. Proponen actividades a realizar con la Facultad de 
Ciencias Agrarias. Además hablan del tipo de actividades que consideran que podría 
realizar la Facultad. Se trabaja en la localidad de Clason. 

Desde el análisis institucional, se puede afirmar que las instituciones presentan 
diferente grados de apertura y cierre ante los procesos de participación. Esto se pudo 
analizar cuando docentes de diferentes especialidades participan en los proyectos, que 
difieren en la formación. 

Estos temas no se visualizan en el marco de transferencia de tecnologías ya que, 
considera el éxito cuando se logra que los destinatarios adopten tecnologías o que se 
adapten a los cambios propuestos, sin tener en cuenta la participación. Lo cual incide en 
las posibilidades de financiación de los proyectos. 

Comentarios finales 

Se pudo dar continuidad al análisis de los temas. Se trabajó con diferentes 
edades, y características sociales. Las dificultades de poder relacionarse y de poder 
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comunicarse se presentan con particularidades, pero se encuentra en todos los trabajos. 
Este tema de comunicación se encuentra en la formación profesional visualizado en la 
comunicación y en cómo se ejercen miradas mutuas respecto a los conocimientos entre 
extensionistas  e involucrados en los proyectos, ya sean técnicos de otras instituciones, 
estudiantes, productoras y productores. 

Más difícil se presenta poder dar continuidad a los trabajos. Los principales 
argumentos son los tiempos de los estudiantes, los recursos, el tiempo de duración de 
los trabajos. No obstante cuando se afianzan propuestas de procesos de Extensión, 
cuando la participación se instala como la que posibilita modificar condiciones, buscan 
dar continuidad, solicitan proyectos, se acercan a otros proyectos. 

Las instituciones se presentan como monolíticas a veces a la hora de interactuar 
en un mismo territorio y otras veces generan alianzas y en menor proporción todas las 
que se encuentran en el lugar, interactúan a la vez. Fines, destinatarios objetivos 
institucionales, se presentan como obstáculos y delimitación al trabajo entre 
instituciones para un fin determinado por un contexto que ideológicamente requiere de 
una comunicación que quiere lograrse para una participación que posibilite ser y tomar 
parte en los procesos. Aprender, debatir ante los determinantes estructurales, así como 
facilitar cambios que redunden en la mejora de las condiciones que afectan de forma 
común y a nivel individual. 

Se pregunta cómo reflexión, si se puede seguir hablando de destinatarios cuando 
se trabaja con un marco de proceso de Extensión, con una comunicación que genera la 
participación democrática con otro. ¿Por qué quiere un extensionista o grupo de 
extensionistas trabajar con marcos de procesos de Extensión participativos? ¿Por qué 
productores/productoras van a querer trabajar con este tipo de marcos de trabajo cuando 
a diario participan de un modelo social que pone de relevancia una hegemonía 
tecnológica, que los va marginando y los obliga a competir para subsistir como 
productores y productoras? 

¿Qué se plantean las instituciones cuando a su vez, estas viven procesos internos 
al ser heterogéneas respecto a los actores sociales y  a  como analizan el desarrollo 
cuando están a diario con la cotidianeidad que viven los actores de las producciones? 

Es preciso seguir trabajado, debatir con los productores, con productoras, con 
docentes, estudiantes, instituciones, a partir de los interrogantes que surgen. Aunque 
reiteradamente se menciona la palabra poder, no solo tiene la connotación de la fuerza, 
sino también a la connotación social de quienes pueden, de quienes tienen capacidad 
para determinar y modificar relaciones sociales. Un tema que no se puede soslayar 
cualquiera sea el marco de trabajo de Extensión menos aún en el marco de 
participación, de procesos. 

Las experiencias de los proyectos de Extensión, los Ingenieros que trabajan en 
diferentes ámbitos, los docentes, los estudiantes son la institución. Las relaciones, la 
importancia y valoración que se establezca en la comunicación entre actores sociales y 
la apertura y cierre que se evidencian desde las mismas definiciones de Extensión son 
debates presentes en los cuales, justamente, la participación es un elemento esencial. 
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