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Narrar, escuchar, escribir:  
aprendizaje experiencial en prácticas de extensión 

Marta Negrin1 

Imagínese una escuela de natación que se dedicara un año a enseñar 
anatomía y fisiología de la natación, psicología del nadador, química del 

agua y formación de los océanos, costes unitarios de las piscinas por 
usuarios, sociología de la natación, antropología de la natación y, desde 

luego, la historia mundial de la natación, desde los egipcios hasta nuestros 
días. Todo esto, evidentemente, a base de cursos magistrales, libros y 

pizarras, pero sin agua. En una segunda etapa se llevaría a los alumnos-
nadadores a observar durante varios meses a nadadores experimentados; y 

después de esta sólida preparación, se les lanzaría al mar, en aguas bien 
profundas, en un día de temporal de invierno. 

Busquet (1974: 50). 

1. Introducción

Las primeras inserciones laborales colocan a los profesores2 en una trama de relaciones e 
interacciones con otras personas: alumnos, colegas, autoridades, familias, cada uno con sus 
valores, creencias, sentimientos y actitudes; en unos contextos institucionales atravesados 

1 Dpto. Humanidades, Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Argentina, correo electrónico: 
mnegrin@criba.edu.ar. 

2 Para que la lectura del texto resulte más sencilla, se ha evitado utilizar conjuntamente el género femenino 
y masculino en aquellos términos que admiten ambas posibilidades. Así, cuando se habla de alumnos, 
estudiantes, docentes, se entiende que se refiere a los alumnos, a las alumnas, a los y las estudiantes, los 
y las docentes y aludir a los profesores no excluye la existencia de profesoras. 
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por tradiciones, regulaciones y demandas que requieren, muchas veces, decidir en la incer-
tidumbre y actuar en la urgencia. Estas interacciones llevan a los docentes principiantes3 a 
examinar sus propias relaciones con el saber / saber hacer /saber ser y de ese proceso se 
derivan, en líneas generales, tres posturas (Negrin, 2015a):  

a. La percepción del desfase entre los saberes que requiere la enseñanza en las escuelas
secundarias y los saberes adquiridos en la formación de grado determina que algunos
docentes experimenten esa distancia como el choque entre “la realidad” y “la
ficción”. Ese descubrimiento provoca el rechazo de su formación anterior, sustentado
en el convencimiento de que no le ha brindado la adecuada preparación para las tareas
inherentes a la enseñanza.

b. En otros casos se produce una evaluación y jerarquización de las materias universitarias
que resultan más fructíferas para la práctica docente: se elimina lo que resulta
inútilmente abstracto y se conserva lo que pueda ser adaptado. En este sentido, los
profesores recuperan algunos textos teóricos —que se fragmentan o se adaptan—, la
diversidad de perspectivas de análisis y de modos de organizar una clase que brinda el
recorrido por diversas asignaturas.

c. Finalmente, otros profesores principiantes emiten unos juicios más relativos y
asumen la imposibilidad de que la universidad contemple la totalidad de los saberes
comprendidos en las asignaturas escolares. Destacan, en cambio, la construcción de
herramientas procedimentales para acceder por sus propios medios a los saberes,
textos y estrategias que demanda la práctica de la enseñanza en el nivel secundario,
certeza a la que arriban una vez superada la desazón inicial.

Las difíciles articulaciones entre la formación de grado, teñida por una excesiva carga 
teórica, y la escasa importancia adjudicada a la formación práctica, con el consecuente 
impacto en los inicios laborales, ha constituido, históricamente, uno de los puntos críticos 
en los diseños curriculares universitarios (Menghini, Negrin y Guillermo, 2017). Más allá 
de que se adopte un modelo formativo simultáneo o uno sucesivo, lo que ya no se discute la 

3 La bibliografía coincide en calificar como principiantes a los docentes que se encuentran transitando los 
primeros años de ejercicio profesional en los niveles de educación inicial o preescolar, primario o básico 
y medio o secundario, “recién titulados, tras haber pasado por algún proceso de formación mediante cierto 
sistema específico, y que recién se incorporan o insertan en el ejercicio docente en un establecimiento 
escolar” (Cornejo Abarca, 1999: 51). En el caso del Departamento de Humanidades, un alto porcentaje 
de estudiantes del Profesorado en Letras se convierten en profesores principiantes antes de haber egresado. 
Esta situación, autorizada por la propia normativa de Buenos Aires, como un paliativo para solucionar el 
agotamiento del listado de aspirantes graduados (Negrin y Bonino, 2015).  
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caducidad del supuesto de que para dar clases en secundaria basta con dominar profun-
damente los contenidos científicos de una materia determinada. Tampoco se trata de una 
mera aplicación o “bajada” de lo aprendido en la carrera de profesorado. En una época en 
el que la escuela se ha convertido en “una institución sobredemandada y subdotada” (Tenti 
Fanfani, 2004: 21), el oficio docente implica, hoy, crear, inventar, reinventarse, innovar, 
experimentar, aprender a permanecer en la confusión, en la imprevisibilidad, pensar y 
decidir en contextos sujetos a cambios permanentes (Alliaud, 2017). La pregunta que surge, 
inevitable, es cómo formar docentes capaces de llevar adelante una práctica reflexiva y 
crítica, que tome en consideración los rasgos anteriormente mencionados.4 En este trabajo 
se presenta una experiencia que, haciendo confluir docencia, extensión e investigación, 
pretende constituir una respuesta posible a la pregunta planteada.  

2. Narrar, escuchar, escribir

Desde el año 2014, en el marco de la asignatura Didáctica de la lengua y la literatura, situada 
en el cuarto año del plan de estudios en vigencia, venimos proponiendo una serie de 
actividades que convocan a los estudiantes que cursan la materia, alumnos de escuelas 
secundarias, directivos, profesores en actividad —muchos de ellos egresados de nuestro 
Departamento—, y un grupo de narradores orales escénicos de la ciudad, que se dan cita en 
la sede del Centro Histórico Cultural de la Universidad del Sur. Explicado de manera 
sencilla, lo que ocurre en esos encuentros se inicia con un espectáculo de narración oral de 
textos literarios —seleccionados de acuerdo con un eje temático o por autor—, luego del 
cual los estudiantes universitarios proponen unas consignas de trabajo grupal, coordinan 
talleres de discusión y de escritura y propician, luego, una puesta en común.  

4 Perrenoud (2007) realiza un inventario de las competencias que redefinen la profesionalidad docente. En 
su listado se encuentran: organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los 
aprendizajes, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, implicar a los alumnos en sus 
aprendizajes y su trabajo, trabajar en equipo, participar en la gestión de la escuela, informar e implicar a 
los padres, utilizar las nuevas tecnologías, afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, 
organizar la propia formación continua. 
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Para que esta secuencia pueda llevarse a cabo es preciso poner en marcha una serie de 
dispositivos que implican prácticas diversas de agentes que se desempeñan en distintos 
ámbitos, más una serie de intercambios entre ellos. 

En primer lugar, están los narradores orales escénicos. Se trata de personas que, sin haber 
transitado por la carrera de Letras, ponen a circular la literatura a través de versiones orales 
y, a través de sus performances, ponen en escena una particular forma de apropiarse de los 
textos escritos para construir una versión oral que posibilite narrarlo y de modelar cada frase 
acompasando el texto con el timbre de la voz, las inflexiones, el ritmo, el énfasis, la ca-
dencia, los silencios. No narran para un público sino para unos interlocutores a los que miran 
a los ojos, en un encuentro en el que no hay necesidad de despliegues escénicos, ni 
maquinaria, ni intermediaciones técnicas (Negrin, 2015b). Proponen “leer con los oídos” 
algunos cuentos que en las escuelas suelen leerse de manera individual y silenciosa y 
edifican, así, una “comunidad de escucha”. 

Los alumnos de las escuelas participan de una experiencia cultural que comparte algunos 
rasgos con la cotidianeidad de las aulas pero que, a su vez, presenta ciertas particularidades: 
están en el ámbito de la universidad, escuchan textos narrados por profesionales de la 
palabra, la actividad es coordinada por personas que no son sus docentes pero que se 
comportan como tales, interactúan con chicos y chicas de otras instituciones y generan 
escrituras a partir de consignas que lindan con el juego y tienen “algo de valla y algo de 
trampolín” (Tobelem, 1994).  

Para los estudiantes universitarios en formación, la elaboración de consignas de lectura y 
escritura, los modos de presentarlas, el diseño de estrategias de coordinación de pequeños 
grupos, incluida la disposición del espacio y el empleo de materiales, entre otras acciones, 
constituyen un quehacer que los prepara para lo que será, en un futuro próximo, su práctica 
profesional. Se trata, es preciso aclararlo, de una práctica no escindida de la formación 
teórica, sino entramada con ella, en tanto las decisiones se sustentan en saberes sobre la 
lengua y la literatura construidos a lo largo del paso por las distintas asignaturas 
universitarias. La propuesta de trabajo se elabora de manera colaborativa a modo de 
hipótesis y cuyos resultados serán, luego, sometidos a análisis, en una dinámica que 
incorpora algunos de los procedimientos de la investigación: se realiza una autoevaluación 
y se elabora un cuestionario destinado a los alumnos que participaron, para conocer sus 
opiniones acerca de algunos tópicos definidos por los propios profesores en formación. 
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3. (Re)vincular investigación, docencia y extensión

Las universidades públicas de nuestro país reconocen a la docencia, la investigación y la 
extensión como los ejes estructurantes de esta institución educativa. En tanto los dos 
primeros parecen tener claramente definidos sus ámbitos de desarrollo, sus propósitos y sus 
funciones sociales, la extensión corre el riesgo, muchas veces, de ser concebida como 
“donación”, mera operación de traspaso al medio de los resultados obtenidos durante las 
investigaciones. La relación se sustenta en la creencia de que una sola de las partes tiene la 
capacidad, el conocimiento y la legitimidad para aportar algo a la otra, destinada a recibir 
aquello de lo que carece. Dicho más claramente, entre la universidad y el sector social al 
cual se dirigen las acciones existe un gran vacío que la extensión vendrá a «completar» a 
través de un movimiento de transferencia.  

Un modo diferente de concebir la extensión es aquel que la plantea como un vínculo entre 
la universidad y la sociedad, a partir del reconocimiento de que cada una atesora distintos 
saberes, experiencias y visiones de la realidad y que en la construcción de espacios de 
intersección se cifra la posibilidad de construir nuevos universos de significación.  

La participación de estudiantes universitarios en proyectos de extensión los coloca en la 
situación de tener que asumir una visión solidaria del conocimiento que fueron construyendo 
durante el trayecto de formación. Al mismo tiempo, las prácticas propias del oficio harán 
surgir problemas que podrán convertirse en objetos de investigación y en nuevas orien-
taciones para la docencia, lo que abre la posibilidad de establecer vínculos entre estas tres 
prácticas que, a menudo, transitan por carriles bien separados.  

La experiencia objeto de esta ponencia se inscribe en otro modo de comprender la 
extensión, aquel que la plantea como un intercambio entre distintos grupos sociales, a partir 
del reconocimiento de que cada uno atesora distintos saberes, experiencias y visiones de la 
realidad y que en la construcción de espacios de intersección se cifra la construcción de 
nuevos universos de significación. Tomando como base la noción de “aprendizaje experien-
cial” desarrollado por Alicia Camilloni (2013), el Proyecto de Extensión Universitaria 
“Narración oral y taller de escritura” implica actividades de diseño de proyectos, de toma 
de decisiones, de resolución de problemas reales, entre otras. Estamos en presencia de una 
incipiente investigación-acción (Elliot, 2000) por parte de quienes se están formando como 
docentes, en tanto se adopta una postura exploratoria frente a las definiciones previas, las 
naturalizaciones sobre las acciones y las transacciones humanas.  
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Empezar a pensarse como estudiosos de su propia práctica desbarata, también, la 
tradicional disociación entre teoría y práctica, que deja la primera a los investigadores y la 
segunda a los profesores, cuando se enfrentan a las tareas cotidianas propias de su oficio.  
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