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Ateneo 5: Aprendizajes esperables en el proceso alfabetizador. Literatura para niños 

Dinámica de actuación
1
  

Turno mañana: la alfabetización y la evaluación por rúbricas 

La primera parte de la jornada estará destinada a la elaboración de rúbricas para la evaluación de 

contenidos y procedimientos que sirvan como elemento de retroalimentación en el proceso 

alfabetizador. 

 

Actividades 

Primer momento  

1) Recuperar, los conceptos trabajados en los encuentros anteriores, a partir de preguntas orales 

y de la participación de los capacitandos. 

2) Realizar un breve comentario sobre las dos temáticas que tendrá la capacitación a pesar de 

retomar el contenido de un solo ateneo: por un lado, en el turno mañana, la alfabetización y 

la evaluación por rúbricas; y en la tarde, la literatura como fuente de conocimiento 

simbólico y como coadyuvante del proceso alfabetizador. Esta división temática se hace con 

el objetivo de enfatizar la importancia que poseen ambos temas en el proceso de aprendizaje 

de la alfabetización. 

3) El capacitador o algún capacitando hace lectura dialógica del texto introductorio La 

evaluación de capacidades con rúbricas  (está en Ateneo 5) 

 

Segundo momento  

1) Leer en pequeños grupos el siguiente texto:  

 

                           Proceso de construcción de indicadores educativos de evaluación
2
 

      La evaluación es un proceso de valoración, de discernimiento, de toma de decisiones 

respecto de lo que saben los estudiantes, lo que saben hacer y con qué nivel de desempeño 

lo han aprehendido. La evaluación es una oportunidad
3
 de ajustar tanto los procesos de 

enseñanza como los de aprendizaje.  

     En este sentido, el docente debe conocer: qué saben, qué saben hacer y con qué alcance, 

según el área de incumbencia. Para  develar esto, elabora preguntas para sí mismo, según 

                                                                 
1
 Sugerencias, que pueden o no, tener en cuenta, al momento de implementar la capacitación. 

2
 Chaab, C.A. (2018). Proceso de construcción de indicadores educativos de evaluación. (Documento inédito). 

Mendoza. DGE.  
3
 Anijovich, R., y Cappelletti, G. (2017). La evaluación como oportunidad. Buenos Aires: Paidós. 
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la capacidad que está evaluando. Las respuestas a las preguntas generan el o los 

indicadores para valorar las categorías mencionadas, según las condiciones del entorno 

educativo y los objetivos de la evaluación concreta en curso. 

     En el caso del área de Lengua y Literatura, la capacidad hegemónica es la de 

Comunicación que se subdivide en lectura y comprensión, producción y reflexión sobre 

hechos del lenguaje y de la literatura. 

     Así, por ejemplo, para primer grado de primaria, el maestro puede preguntarse para la 

subcapacidad de producción:  

 ¿Cuántos textos literarios y no literarios es estimable que  mis alumnos de 

primer grado escriban al finalizar el año escolar?  Rta.: 1 texto de cada 

clase. 

 ¿Con qué estrategia didáctica lo escribirán y sobre qué tema? Rta.: diario 

mural y cuadernos sobre tema: cuidado de las mascotas. 

 ¿Qué extensión se espera que tengan los textos? Rta.: Tres oraciones.  

 

Indicador 1: Escribir un cuento de tres oraciones,  en diario mural sobre el 

tema del cuidado de mascotas.  

Indicador 2: Escribir una anécdota de tres oraciones sobre el tema del 

cuidado de mascotas. 

Si el maestro quiere evaluar también la subcapacidad de reflexión sobre los hechos del 

lenguaje y de la literatura, se hace preguntas, por ejemplo: 

  ¿Qué normativa puedo valorar en primer grado en producción? Rta.: Uso de 

mayúsculas y puntos  seguido y final. 

En este caso se complejiza el indicador y se evalúa en rúbrica dos ítems: producción y 

reflexión. El indicador quedaría así, por ejemplo: 

 Indicador 1: Escribir un cuento de tres oraciones,  en diario mural sobre el 

tema del cuidado de mascotas, con respeto de mayúscula inicial y uso de 

puntos seguido y final. 

 

     Muchas preguntas pueden resultar en un solo indicador o viceversa. Los indicadores deben 

ser fácilmente observables y se irán complejizando a medida que vaya avanzando la 

escolaridad. La complejidad se va logrando también por preguntas que el maestro se hace a sí 

mismo sobre la performance de sus estudiantes, según edad y trayectoria. 
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     El uso de indicadores permite trabajar la heterogeneidad en el aula porque pueden 

elaborarse indicadores según los desempeños individuales o por grupos según niveles de 

avance en los temas y los “saberes hacer”. 

 

2) Elaborar indicadores para la evaluación de alfabetización siguiendo el proceso de 

construcción de los mismos (autopreguntas sobre las subcapacidades de comunicación, 

respuestas y redacción del indicador): 

a- Realizar al menos 5 preguntas por cada subcapacidad. 

b- Escribir al menos 2 indicadores por subcapacidad (amalgamando las 

respuestas de las preguntas anteriores. Puede acontecer que deba descartar 

preguntas y elaborar otras más pertinentes). 

              

 

 

Tercer momento 

1) Realizar una puesta en común, de las rúbricas realizadas y hacer una conclusión general 

sobre la importancia que posee la elaboración de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

Área Capacidad Indicador 

  

Lectura y 

Comprensión 

 

 

 

 

 

 

Producción 

 

 

 

 

 

 

Reflexión sobre hechos de la 

Lengua y de la Literatura 
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Turno tarde: la literatura como fuente de conocimiento simbólico y como coadyuvante del 

proceso alfabetizador 

Esta segunda parte de la jornada tendrá como fin la valoración de la literatura como objeto 

colaborador en la construcción del conocimiento simbólico que contribuye al desarrollo de la 

alfabetización. 

 

Actividades 

Primer momento 

1) Leer el texto que aparece en el Ateneo 5, sobre la lectura, a modo introductorio. 

2) Realizar preguntas orales que apunten a la recuperación de los tres temas que se abordan en 

el texto: 

 El clima de lectura. 

 El tiempo destinado a la lectura. 

 La selección del corpus literario. 

3) Anotar los conceptos y palabras claves extraídos. 

 

Segundo momento 

1) Organizar a los capacitandos en pequeños grupos. 

2) Leer el siguiente fragmento: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alfabetización 

 

 

5 

La literatura infantil en la escuela 

                                                                                                     Dra. Teresa Colomer  

   r  qu  sirve la literatura infantil? 

 

Secciones infantiles y juveniles en las bibliotecas y librerías, cuentos en los quioscos, 

bibliotecas escolares, asignaturas de literatura infantil en las universidades, salones del libro 

infantil y juvenil, editoriales especializadas... ¿p r  qu  sirven todos esos libros? La respuesta 

no ha sido la misma a lo largo de su historia e incluso, en un mismo periodo, pueden coexistir 

visiones muy distintas. 

A veces predomina la idea de que los libros deben servir para enseñar directamente a los niños, 

dándoles ejemplos didácticos de conducta (tales como ser bien educados, solidarios, etc.), o bien 

se miran como un material escolar adecuado para trabajar temas diversos (los colores, el bosque, 

la drogadicción, etc.). Otras veces triunfa la idea de que se trata ante todo de ―liter tur ‖, de 

obras que ofrecen la experiencia artística que puede estar al alcance de los pequeños. 

 

Es importante reflexionar sobre ello porque lo que se piense al respecto condiciona la actitud de 

los adultos, tanto de los que se encargan de producir este tipo de libros (escritores, editores, 

etc.), como la de los que ofrecen su lectura a los niños, niñas y adolescentes (maestros, 

bibliotecarios, cuentacuentos, etc.).  qu   se sostiene que la literatura para niños y jóvenes debe 

ser, y verse, como literatura, y que las principales funciones de estos textos pueden resumirse en 

tres: 

 

1) Iniciar el acceso al imaginario que comparte una sociedad determinada. 

2) Desarrollar el dominio del lenguaje a través de las formas narrativas, poéticas y dramáticas 

del discurso literario 

3) Ofrecer una representación articulada del mundo que sirve como instrumento de 

socialización de las nuevas generaciones. 

 

3) Repartir los siguientes textos y o fragmentos: 

 

 

 

 



 

Alfabetización 

 

 

6 

La formación de lectores y el llanto del cocodrilo de Graciela Montes
4
 

La angustia estalló en algún momento del siglo y borboteó largamente en estudios teóricos, métodos 

infalibles, recursos didácticos, grupos de estudio, planes de investigación, mesas redondas, artículos 

periodísticos y demás gestos en los que sobresalía el tono escandalizado, la alarma. No cabe duda: 

l  pintoresc  especie de los lectores se est b  extinguiendo inexor blemente. ―Se lee poco‖. ―No se 

lee‖. ―L  gente y  no lee como  ntes‖. Y, por supuesto, el  costumbr do ―los chicos no leen‖. 

 

Tan notable y generalizado es este gesto de la sociedad golpeándose el pecho, arrancándose los 

cabellos y gimiendo por el fin de los lectores que tal vez resulte útil ventilar un poco la cuestión, no 

vaya a ser cosa de que quedemos sumergidos, como la pobre Alicia, en un charco de lágrimas... de 

cocodrilo. 

 

Lo mejor es desinflar el globo de las grandes generalizaciones y poner algunas cosas en su lugar: 

- Algunos no leen porque nadie les enseñó a leer. - Algunos no leen porque no tienen libros. - 

Algunos no leen porque —dicen—―no les gust  leer‖. (Conviene record r que los dos primeros 

grupos son desmesuradamente grandes en América Latina.) A todos esos no lectores algo les debe 

la sociedad. 

 

Reconozcamos que no estaban condenados desde sus cromosomas a ser no lectores, sino que, de un 

modo u otro, les fallaron los mediadores sociales, les falló la sociedad. A todos ellos les faltó algo 

que no les habría debido faltar. En algún momento les hicieron una zancadilla. De modo que es 

bueno que la sociedad se haga cargo y admita, mal que le pese, que no se trata de una fatalidad del 

destino sino de una consecuencia de actos históricos y concretos de los que no puede declararse 

inocente. La sociedad fabrica no lectores y, cuando ve su producto, no atina sino a agarrarse la 

cabeza escandalizada. Primero provoca el incendio y después sale corriendo a llamar a los 

bomberos. En esa conducta no hace más que proyectar sus contradicciones y sus hipocresías 

respecto a la lectura, a los libros, al pensamiento crítico, a la educación y, de un modo más general, 

  lo que ll m  ―l  cultur ‖. 

 

 

                                                                 
4
 Montes, Graciela. (1996). La formación de lectores y el llanto del cocodrilo. En Espacios para la 

lectura. México: Órgano de la Red de Animación a la Lectura del Fondo de Cultura    Económica. 
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Por un lado, en el escenario encendidas declaraciones en defensa de los libros y de la lectura, 

exageradas y hasta absurdas, fetichizantes. Detrás, en bambalinas, conductas bien concretas y muy 

poco explicitadas tendientes a fomentar la no lectura o, al menos, a condenar a la irremediable 

iliteralidad a gigantescas masas poblacionales del planeta. Casi en el mismo momento y en un 

segundo y teatral gesto, que también le es muy característico, esa misma sociedad escandalizada 

extiende la mano y, como al descuido, deposita el conflicto en los niños. Son los niños los que no 

leen. Los niños, una vez más y como siempre. Los niños, esos recipientes pequeños donde, sin 

embargo, puede volcarse todo, los eternos, sagrados e indispensables chivos expiatorios. Ahí es 

cuando me irrito y siento ganas de sacudir el tablero de la amable preocupación de nosotros, los 

grandes. 

 

¿Qué tal si probamos alfabetizar (pero alfabetizar en serio), sin mezquindades a todos nuestros 

chicos, darles escuelas, maestros bien remunerados, libros? ¿Qué tal si les regalamos bibliotecas 

jugosas, muchas bibliotecas —de escuela, de aula, de sindicato, de club—, rebosantes de libros 

excitantes y codiciables? ¿Qué tal si les donamos un poco de nuestro tiempo, de nuestra voz, de 

nuestra compañía junto con los libros? ¿Qué tal si pensamos y estimulamos el pensar, el criticar, el 

discutir, el informar acerca de la propia vida? ¿Qué tal si volvemos a hablar con nuestros hijos de 

las cosas de todos los días, de las cosas de antes y de ahora, de nuestras fantasías? ¿Qué tal si 

intentamos recuperar nosotros mismos la codicia del libro, el tiempo libre y privado, la reflexión, la 

mirada aguda, el placer por las palabras? 

 

Si después los chicos siguen empecinados en alejarse irremediablemente de la lectura, podremos 

mover apesadumbrados la cabeza y sentarnos a discutir el mañana, hasta tanto no lo hagamos, nos 

limitaremos a gimotear y seguiremos chapoteando en nuestras lágrimas de cocodrilo. 
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La literatura de tradición oral 

La literatura infantil supone que los niños y niñas tengan la posibilidad de dominar el lenguaje y las 

formas literarias básicas sobre las que se sustentan y desarrollan las competencias interpretativas de 

los individuos a lo largo de toda su educación literaria.  

 

Todas las culturas han creado y utilizado formas literarias para apoyar la adquisición del lenguaje 

de sus pequeños. Como describe Margaret Meek (2004), en ese proceso los niños y niñas aprenden 

el poder de la palabra. A través de las palabras evocan y piden lo que no está  h , se cuent n   s  

mismos lo que están haciendo, intentan controlar la conducta de los demás o expresan sus 

descubrimientos sobre las relaciones entre las cosas. Por ejemplo, el poder otorgado a la palabra se 

muestra en el uso de conjuros, una fórmula verbal para enfrentar el sentimiento de temor ante 

situaciones determinadas. Los niños crecen con el juego y el lenguaje. A través de ambos se sitúan 

en un esp cio intermedio entre su individu lid d y el mundo cre ndo un efecto de dist nci  que les 

permite pens r sobre l  re lid d y  simil rl .  uego y lengu je, juego y liter tur , v n siempre 

 ntimamente unidos. 

 

 s  , la literatura ayuda a los niños a descubrir que existen palabras para describir el exterior, para 

nombrar lo que ocurre en su interior y para hablar sobre el lenguaje mismo. Los pequeños aprenden 

muy pronto que tanto la conducta humana como el lenguaje son sistemas gobernados por reglas, de 

manera que se dedican a explorar las normas comprobando lo que se puede hacer y lo que no, lo 

que se puede decir y lo que no. Constatan, por ejemplo, que no debe hablarse sobre temas 

escatológicos,  s  que les enc nt r  incluirlos en sus bromas y desafíos. Descubren que las reglas de 

funcionamiento de las cosas pueden invertirse con la palabra y ofrecer mundos al revés (―por el mar 

corren las liebres‖) o bien mundos alternativos (casas de chocolate o mundos de objetos 

personificados) que contribuyen a fijar la norma que resulta familiar. Comprueban que es posible 

dilatar los rasgos y fenómenos, a veces exagerándolos   tr v s de excesos e hip rboles (―er  tan alto 

como la lun ‖, ―t n peque o como un grano de ceb d ‖ o en motivos como las mesas de la 

abundancia), a veces ampliando imaginativamente las capacidades (―podía volar, hablar con los 

animales, hacerse invisible‖). Y también exploran lo que hay que hacer o decir para causar efectos 

determinados en el entorno, de modo que usaran las palabras para molestar a sus amigos, para 

oponerse a las órdenes paternas, para rehuir un reto fingiendo debilidad, para reconciliarse, para 

recabar mimos, etc. 
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En el juego también aprenden la existencia de convenciones regladas: 

Al jugar, señalan las fronteras y crean rituales que marcan un espacio distinto de la realidad, de 

modo que pueden entender las convenciones que aíslan el espacio del mundo imaginado en la 

n rr ci n verbal (―h b   un  vez...‖).  ingen voces mientr s jueg n (l  del monstruo que les 

persigue, l  m tern l  l dirigirse   sus mu ecos) y, por lo t nto, est n preparados para hallar la 

mezcla de voces del narrador y los personajes que encuentran en los cuentos.  rg niz n el esp cio 

de ficci n anunciando ―esto era...‖, de m ner  que el uso de l s met for s no les ofrece m yor 

dificult d.  escubren que el discurso puede encerr rse o neg rse   s  mismo (― quieres que te 

cuente el cuento de   r   S l miento?‖ ―yo no digo que...‖),  s  que  h  est n l  p r doj  o l  

met ficci n.  bserv n que pueden ll m r l   tenci n de los dem s pl nte ndo enigm s y 

 divin nz s o sentirse h biles resolviendo el des f o intelectual que suponen. Toman concienci  de 

que l s p l br s y el sentido present n m ltiples discrep nci s y les enc nt r  explor rl s en los 

chistes y los rel tos humor sticos.   menudo est s  cciones implic n un  fuerte concienci  

met ling  stic  que se traduce en los sinsentidos y juegos de p l br s.   bien encierr n signific dos 

no liter les,  s  que determin d s formul ciones, como los refr nes o sentenci s, incluso  unque 

  n no los entiendan, les hacen notar que hay que explorar por debajo del nivel de significado 

aparente de los textos.   mbi n not n que tod  est   ctivid d ling  stic  produce un pl cer est tico 

que les inici  en el gusto por l s repeticiones  ltern d s, l s im genes po tic s, los ritmos, 

cadencias, aliteraciones, etc. 

 

Cuando ya pueden entender una n rr ci n o seguir l  lectur  de cuentos experiment n un tipo 

espec fico de comunic ci n.  h  los ni os  b ndon n el juego exterior y puede decirse que 

b sic mente se sient n y escuch n.  ero es   ctitud receptor  est  muy lejos de ser pasiva: 

 

La n rr ci n org niz  un mundo completo que h y que im gin r s lo   tr v s de l s p l br s o con 

el  poyo de ilustr ciones.   diferenci  de l  inter cci n h bitu l con el entorno,  qu  se h ll n  nte 

un mon logo prolongado en el que las frases se encaden n construyendo un  coherenci   ut nom . 

Lo que en l  vid  re l son  cciones simult ne s y fluir del tiempo, en l  n rr ci n son episodios que 

se fij n y se simplific n en un inicio, un des rrollo c us l y un  conclusi n. Durante el proceso se 

enlazan voces que exigen ser distinguidas; se suceden acciones que necesitan ser relacionadas unas 

con otras; se muestran conductas y emociones que pueden ser contempladas y meditadas con calma; 
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se abordan puntos de vista que favorecen la descentración de uno mismo o se amplía la experiencia 

propia con otras vivencias y otros contextos. Cuando el cuento termina, uno siempre puede volver a 

 l (―otr  vez‖) d ndose cuenta de su estabilidad y, a la vez, comprobando que existe el poder de 

transformarlo. 

 

Todo este proceso es muy exigente desde el punto de vist  del des rrollo del pens miento, puesto 

que  t  e    spectos como l  memori , l   nticip ci n, l  formul ci n de  ltern tiv s o l  

concentr ci n en l  construcci n de l  re lid d   tr v s del lenguaje. 

 

L  liter tur  inf ntil que proviene de l  tr dici n or l t mbi n  bre l  puert   l im gin rio hum no 

configur do por l  liter tur .  l t rmino de ―im gin rio‖ h  sido utiliz do por los estudios 

 ntropol gico-literarios para describir el inmenso repertorio de im genes, s mbolos y mitos que los 

hum nos utiliz mos como f rmul s tipific d s de entender el mundo y l s rel ciones con l s dem s 

personas. A menudo los hallamos presentes en el folclore y perviven en la literatura de todos los 

tiempos. 

 

Algunos de estos s mbolos pueden corresponder, efectiv mente,   tod  l  hum nid d. Ser   el c so 

del c rculo como represent ci n de l  perfecci n.  ero muchos  p recen enc rn dos en form s 

cultur les espec fic s, como ocurre en el c so del olivo, expresi n de p z, o del l urel, expresi n de 

triunfo, en l  cultur  mediterr ne . Por otra parte, la literatura recrea constantemente estos temas y 

motivos y las nuevas formas pueden pasar entonces a ser conocidas y compartidas por la 

colectividad. 

En todos los c sos, l s person s utiliz n est s im genes, person jes o mitos p r  mejor r su m ner  

de verb liz r y d r form    sus propios sue os y perspectivas sobre el mundo. Necesitan hacerlo, y 

la fuerza educativa de la literatura radica precisamente en que facilit  form s y m teri les p r  es  

 mpli ci n de posibilidades: permite establecer una mirada distinta sobre el mundo, ponerse en el 

lugar del otro y ser capaz de adoptar una mirada ajena, distanciarse de las palabras usuales o de la 

realidad en la que uno est  inmerso y verlo como si se contemplara algo por primera vez. 

 

 s , pues, l  liter tur  ofrecid    los ni os y ni  s les incorpor    es  form  fund ment l del 

conocimiento hum no.  esde el c mpo de l  psicolog  , l  corriente psico n l tic  fue l  primer  en 

dest c r l  import nci  de l  liter tur  en l  construcci n de l  person lid d. Concret mente,  runo 

 ettelheim us  los cuentos popul res p r   yud r ter p utic mente   los ni os y ni  s 
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traumatizados por su experiencia en los campos de concentr ci n n zis.  e  h  surgi  su reflexi n 

sobre el p pel del folclore como m teri l liter rio s bi mente dec nt do   tr v s de los siglos como 

respuest    los conflictos ps quicos, especi lmente dur nte l  et p  inf ntil, lo cu l explic r   la 

constancia de su  tr ctivo p r  los ni os.  ettelheim (    ) re liz  un  n lisis det ll do de los 

s mbolos contenidos en los cuentos popul res   l  luz de l s teor  s freudi n s  pero, en muchos 

c sos, su  n lisis revel  t mbi n que esas formas tr nsmiten conocimientos cultur les de m ner  

impl cit .  e mos un peque o ejemplo de ello en su descripci n sobre el motivo de las cenizas 

presente en el cuento de la Cenicienta: 

 epresent ciones  soci d s  l motivo de l s ceniz s de L  Cenicient  seg n Bruno Bettelheim 

(1977) 

1) L  posibilid d de proyecci n person l en l  humill ci n inmerecid  sufrid  por l  ni  .  l 

hecho de ser releg do por los dem s miembros de la comunidad, que no reconocen nuestro 

valor, es un sentimiento humano muy experimentado por los ni os, especialmente en sus 

rivalidades fraternas. 

2)  l conocimiento cultur l impl cito que h r  posible reconocer y comprender expresiones 

culturales y literarias basadas en la idea de la inocencia y la pureza de la infancia como 

etapa incontamin d    l  que se encomiend  el cuid do del fuego s gr do (del hog r).  s 

un  ide  presente en distint s religiones, como en el c so de l s vest les rom n s, ni  s 

cuid dor s del fuego del templo, y que contin    p reciendo en m ltiples obras literarias. 

3) L   soci ci n positiv  con l  ide  del p r  so de l  inf nci , b s d  en el recuerdo -re l o 

cultur l- de los primeros   os de vida junto a la madre y en pleno centro de la casa familiar, 

del "hogar". 

4) L   tr cci n infantil, placentera y culpable al mismo tiempo, por l  sucied d de l s ceniz s 

como s mbolo del proceder instintivo, liberado de normas civilizadoras. 

5) L   soci ci n de las cenizas con la idea de la muerte. Cenicienta llora la muerte de su 

madre, de manera que las cenizas pueden representar el dolor por l  p rdid  inevit ble de 

es  uni n primigeni  y l  necesid d de enfrent r el mundo. L s ceniz s como expresi n de 

l  muerte y del dolor  nte ell  tienen t mbi n un   mpli  utiliz ci n soci l, desde el 

 mi rcoles de ceniz   c t lico, a l  costumbre de cubrirse de ceniz  como s mbolo de duelo, 

propia de distintos pueblos a lo largo de la historia. 

6) L  comprensi n de un  secuenci  esper nz dor  en l  que l  m dur ci n   tr v s del 

sufrimiento lleva al contraste brillante del renacimiento posterior, como en el mito del  ve 

  nix que renace de sus cenizas. 
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L  liter tur  de tr dici n or l comp rte un sustr to com n de m teri les liter rios infinit - mente 

tr sv s dos y reutiliz dos. Los estudios folcl ricos y literarios han mostr do y cl sific do de 

m ltiples m ner s l  const nte presenci  de rel ciones intertextu les entre l  liter tur   pic  

mediev l, el folclore y los mitos religiosos.  s , motivos como l  ocult ci n del h roe durante su 

primera infancia (como en el rey  rturo o  ois s), el uso del color de l s vel s de un b rco como 

se  l  nticip d  de l  victori  o l  derrot  (como en l  histori  de l  mitolog   grieg  de  eseo), l  

excepci n de un punto corporal en la invulnerabilidad de un personaje (como en el t l n de  quiles 

o el punto en l  esp ld  de Sigfrido) y t ntos otros, constituyen elementos vistos centen res de 

veces en un s u otr s obr s. Si los ni os y ni  s conocen los cuentos populares, se familiarizan con 

todos estos elementos y pueden reconocerlos   lo l rgo de sus lectur s de otr s obr s, t nto de l  

tr dici n or l, como de l s reutiliz ciones inces ntes de l  liter tur  escrit  o de l  ficci n 

audiovisual actual. 

 

 

             sicas 

Dar a conocer en la escuela los cuentos y obras que un  comunid d consider  ―sus cl sicos‖ 

signific  comp rtirlos con l s nuev s gener ciones. Los libros conect n   sus lectores con su 

tr dici n cultur l.  mberto  co, en un  rt culo public do en el di rio L  N ci n, se refer    l v lor 

de l  tr nsmisi n cultur l, y   l  c p cid d de los  nci nos de  ntigu s comunid des de reunir   los 

m s j venes p r  cont rles l  histori .   mbi n se refer  ,   continu ci n,   l  p rdid  de est  

costumbre y  l p pel de los libros en el cumplimiento de es  funci n.  co dec    ―hoy los libros son 

nuestros viejos‖. 

 

Los medi dores debemos tener en cuent  est  dimensi n porque, en p l br s de l   utor  br sile a 

Ana Ma Machado, ―l s nuevas generaciones tienen derecho a no ser despojadas de la herencia 

literaria de l  hum nid d‖. Sin ell , los ni os se h ll r  n condenados, como Peter Pan, a vivir en un 

lugar de eterno presente horizontal donde todo es olvidado de inmediato. De hecho, podemos pensar 

que es precis mente p r  sobrevivir   l   ngusti  de es  m ldici n que el ni o que-no-puede-crecer 

vuelve un  y otr  vez  l mundo re l p r  o r l s histori s que se cuent n en l  h bit ci n de los 
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ni os, y r pt     endy precis mente p r  que l s cuente   los ni os perdidos. Machado se extiende 

en esta idea diciendo: 

Cada uno de nosotros tiene derecho a conocer –o al menos a saber que existen- las grandes obras 

literarias del patrimonio universal (...) Varios de esos contactos se establecen por primera vez en la 

infancia y juventud, abriendo caminos que pueden recorrerse despu s nuev mente o no, pero y  

funcion n como un  se  liz ci n y un aviso: ― st  histori  existe... st    mi  lc nce. Si quiero, s  

d nde ir   busc rl ‖. Leer liter tur  es un  form  de  cceso   ese p trimonio, confirm  que se est  

reconociendo y respetando el derecho de cada ciudadano a esa herencia, revela que no estamos  

dej ndonos robar. Y nos inserta en una familia de lectores, con los que podemos intercambiar ideas 

y experiencias y proyectarnos hacia el futuro. (2002:38) 

 

Las ventajas de l s obr s que y  h n demostr do su v lor no se reducen  l  cceso   textos muy bien 

el bor dos, sino que present n  lgunos  spectos espec ficos  tiles que se dan especialmente en esas 

obras: 

1) Un primer elemento del acceso a las obras comunes de la colectivid d es el de obtener el 

pl cer del reconocimiento de elementos liter rios. L   utor  ingles    rg ret  eek lo 

denomin  ―h ll r viejos  migos en nuevos lug res‖.  or ejemplo, los ni os que reconocen la 

coincidencia de la imagen que se produce entre l s obr s  m gin  y L  C rrer  de C roline 

 epchuk y  lison   y sienten un pl cer que se renuev  cu ndo enl z n es  versi n inf ntil 

con l  f bul  de la liebre y la tortuga. Y es un placer aumentado por la conciencia de pasar a 

compartir un secreto con los dem s, de que se h   ccedido   un conocimiento, el de l s 

f bul s de  sopo, comp rtido por los  dultos y por l  socied d en gener l.  n tipo de 

gr tific ci n que, no h y que olvid rlo, form  p rte ineludible de l  fruici n  rt stic  en 

cualquier ed d. Lo vemos en los foros de j venes f ns del f nt sy, por ejemplo, orgullosos 

de su s ber erudito sobre el g nero. 

2)  n segundo elemento ofrecido por l s obr s cl sic s es que permiten  preci r el 

funcion miento liter rio en su gr do m s eficaz. Los inicios m s  tr ctivos, l s im genes 

m s imp ct ntes, los s mbolos m s evoc dores, l s elipsis m s l mpidas o las intrigas mejor 

resueltas se hallan en esas obras. Si los recursos literarios se reutilizan, si los autores 

recurren a ellos una y otra vez, es porque h n demostr do sobr d mente su  xito con los 

lectores. Como los jugadores de ajedrez, los autores aprovechan entonces ―l s jugadas 

f mos s‖. Se trata de un imaginario socializador al que los autores y los lectores gustan de 

volver una y otra vez. C si cu lquier obr  nos puede servir p r   preci r un  gr n c ntid d 
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de motivos recurrentes en l  tr dici n liter ri  y l s gr ndes obr s ofrecen l  vent j     did  

de poder mostr rlos   los ni os en sus or genes y con toda su fuerza. 

3) Un tercer elemento a tratar es el de entender el  porqu  del juego tradicional con las obras 

literarias anteriores. Si Sara Moon, Roald Dahl, Yvan Pommaux o Wajda Lavater nos han 

ofrecido nuevas versiones de Caperucita Roja es porque se propusieron alterar el significado 

origin l    diendo  l rel to nuev s perspectiv s ideol gic s o  rt sticas. Se trata entonces de 

 prender   leer ―dos textos   l  vez‖, y  que se esper  que el lector est blezc  un  tensi n 

constante entre su conocimiento del original y la nueva versi n.  e es  lectur  du l se 

desprende un plus de sentido que permite llev r   los ni os   entender l  multiplicid d del 

juego de mir d s sobre l  tr dici n que rige el devenir de una cultura. Un problema a tener 

en cuenta en este cometido es que la producci n modern  b n liz  con frecuenci  est  

opci n, de form  que no existe ning n nuevo signific do consistente en l s nuev s versiones 

que se public n.  uch s obr s no h cen m s que aprovecharse de la publicidad del original 

para colocar en el merc do obr s sin inter s literario. 

4)  n cu rto elemento que nos brind  el juego con l  tr dici n es el de l  concienci  de l  

continuid d en l  ond  exp nsiv  del juego im gin tivo producido en l  pl z  p blic  de la 

humanidad. Las obras se prestan al juego soci l de ―p s rse l  p l br ‖, de modo que los 

 utores pueden  poy rse en los v c os e incitaciones de los textos anteriores para tejer 

nuevas historias. Remontarse a historias previas, alargarse en continuaciones, aproximarse a 

la historia de personajes secund rios, etc. suponen otr  form  de di logo cultur l con l  

tr dici n comp rtid .  n mec nismo de funcion miento muy sugerente, por otr  p rte, p r  

l  p rticip ci n cre tiv  en l  escuel    tr v s de la escritura de relatos y poemas. 

 

 

La literatura infantil actual 

L  liter tur  inf ntil se  d pt    l  experienci  de vid  y lectur  de los ni os y ni  s. Se  g ch  

h st  su nivel y   l  vez tir  de ellos y de sus c p cid des de comprensi n e interpret ci n. 

Establece una especie de escaler  con b r ndill .  odemos verlo en un ejemplo b sico  la longitud y 

estructura de los libros que se dirigen a la infancia: 

 

 s uema de una narrac  n simple 

 lguien explic  (o mos un  voz que nos cuent  l  histori  de  ulg rcito.  uien cuent  s be todo lo 

que p s , h bl  en tercer  person  (no le p s     l, sino    ulg rcito y   los dem s person jes) 
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desde fuer  de l  histori  ( l no est b   ll ), sin explicit r l s regl s del juego (lo cuent  ―como si 

fuer  verd d‖ por m s que los receptores den por descont do que no es  s ) , interrumpiendo el 

rel to p r  intervenir direct mente cu ndo quiere (con excl m ciones y pregunt s tipo ― y s b is lo 

que pas ‖) y siguiendo el orden tempor l de los  contecimientos rel t dos, es decir  empez ndos 

por el principio y lleg ndo h st   l fin l)    lguien (que no v    necesit r inform ci n  dicion l 

p r  entender lo que p s  (como qu  p  s es ese o si hay un cuento anterior que hay que conocer 

para entender este, sin dud s ni  mbig edades) un  (sol ) histori  (situ d  en el p s do,  dscrit    

un solo modelo convencion l de g nero (el del cuento popul r) y expres d  en los tipos textu les 

propios de l  n rr ci n(que son el di logo, l  descripci n y l  enunci ci n n rr tiv , no se incluye 

un  orden judici l o un poem , por ejemplo)de un person je (f cilmente represent ble  un ni o, 

 ulg rcito) en un escen rio (f cilmente representable: una casa, un bosque)   quien ocurre un 

conflicto (externo  le  b ndon n en el bosque  y con un  c us  bien determin d   l  pobrez ) que se 

des rroll  (de form  cohesion d ) seg n rel ciones de c us -efecto  como no tiene piedr s, tir  

mig s, como tir  mig s, los p j ros se las comen, como se las comen, no encuentran el camino, etc. 

y que se resuelve  l fin l (con l  des p rici n del problema planteado: ya no son pobres) 

 

Cada uno de esos elementos puede complicarse: por ejemplo, puede haber una historia dentro de 

otra (y ya no un  sol ), o un fin l  bierto en el que no se s be muy bien qu  h  p s do, o un s lto 

tempor l h ci   tr s, etc. Los libros infantiles van complicando sus historias a medida que la edad 

de los destinatarios hace pensar que ya van a poder entenderlas.  s , los ni os y ni  s v n 

 prendiendo   leer histori s c d  vez m s complej s.  l cu dro siguiente ejemplific  est  

progresi n  

 

L  posibilid d de multiplic r o exp ndir l  experienci  del lector   tr v s de la vivencia de los 

personajes y la oportunidad de explorar la conducta humana de un modo comprensible. Como se ha 

dicho en repetidas ocasiones, la literatura permite ―ser otro sin dejar de ser uno mismo‖, una 

experiencia que, como la del juego, ofrece el misterio de permitir ser y no ser -o ser m s de un  

cos -  l mismo tiempo.  s   tr v s de es  experienci  t n p rticul r de so  rse   s  mismo que se 

brind   l lector un potente instrumento de construcci n person l y un  complet  dimensi n 

educativa sobre los sentimientos y las acciones humanas. 

 

L   mpli ci n de las fronteras del entorno conocido. Los libros tienen el poder de transportar al 

lector en el tiempo o el espacio, de llevarlo a penetrar en otros modos de vida, asomarlo a realidades 
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desconocidas y proporcionarle el eterno placer de quien se sient   l l do del vi jero que regres .  n 

el c so de los libros inf ntiles, no h y dud  de que los  dultos utiliz n ese instrumento p r  cont r   

l s nuev s gener ciones c mo son l s cos s que los peque os desconocen y proponerles la 

interpret ci n que les da su cultura. 

 

L  incursi n en l  tr dici n cultur l, en un  especie de pl z  p blic  donde se re nen tod s l s 

perspectiv s desde l s que los hum nos h n contempl do el mundo,  ll  donde resuena el coro de 

voces, el patrimonio de textos, que se h n  cumul do   lo l rgo de los siglos. C d  texto, c d  obr , 

se form  en rel ci n con lo que y  h  sido dicho por los dem s. Los libros inf ntiles invit n   tom r 

 siento en ese foro y   p rticip r en  l.   tr v s de su lectur , los ni os pueden entender c mo 

funcion  ese eco y ent bl r su propio di logo person l con l  tr dici n. 

 

L s rel ciones entre el texto y l  im gen,  lgo c d  vez m s utiliz do y de form  m s compleja en 

nuestras sociedades. 

 

Los ni os y ni  s pueden obtener est s experienci s   tr v s de l  lectur  de un v sto conjunto de 

obr s inf ntiles y juveniles que h n re liz do con  xito un doble movimiento   just rse   l s 

c p cid des de los lectores y  yud rles   progres r.  n definitiv , l s obr s le d s a lo l rgo de l  

inf nci , como tod  experienci  liter ri , proponen el  cceso   l  form liz ci n de l  experienci  

hum n .  s  s  como los ni os y ni  s pueden conocer, por ejemplo, el canto a la infancia que 

supone Las aventuras de Tom Sawyer al experiment r l  perspectiv  inf ntil que supone l  

coexistenci  de los sentimientos de ex lt ci n por l  n tur lez  en l  que viven inmersos los 

prot gonist s, con el del temor que les llev    conjur rl    tr v s de pr ctic s supersticiosas. O 

pueden conocer a tr v s de  obinson Crusoe el m ntenimiento de l  dignid d hum n  en 

circunst nci s  dvers s y l  tensi n est blecid  entre el ide l de posesi n de bienes y el impulso de 

super ci n propio del g nero humano. 

 

L  comunic ci n literaria se produce desde el inicio y lo que progres  es l  c p cid d de construir 

sentido   tr v s de l s v  s se  l d s.  llo sostiene l  ide  educ tiv  de que l  form ci n lector  

debe dirigirse desde su comienzo  l di logo entre el individuo y la cultura, al uso de la liter tur  

p r  contr st rse uno mismo con ese horizonte de voces, y no p r  s ber  n liz r l  construcci n 

del  rtificio como un objetivo en s  mismo, t l como se  l b mos  ntes.  l tr b jo escol r sobre l s 

obr s debe orient rse, pues,   desentr   r su sentido glob l, l  estructur  simb lic  donde el lector 
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puede proyect rse. L  liter tur  ofrece entonces l  oc si n de ejercit rse en l  objetiv ci n de la 

experiencia y aumenta la capacidad de entender el mundo. Tal recompensa es lo que justifica el 

esfuerzo de leer. 

 

 

 

 

 

 

 

      poner a los libros de nuestro lado? 

L  educ ci n literaria tiene como base el encuentro de los lectores y los textos. La lectura literaria 

puede producirse en diversos tipos de actividades escolares, agrupadas en lo que se podr   decir 

― mbitos‖ o ―esp cios‖ de lectur , c d  uno responde princip lmente   uno u otro de los objetivos 

educ tivos.  qu  distinguiremos cuatro, en el bien entendido que se trata de tipo de encuentros muy 

interrelacionadas. Diferenciarlas, pero, les otorga una entidad propia que favorece que sean ―pen- 

sadas‖ como t les y, en consecuenci ,  rticul d s y org niz d s en l  escuel  de m ner  previ    l  

progr m ci n concreta de los cursos (Colomer, 2008): 

 

Cuentos con poco texto y una unidad de sentido  Como ocurre con l  m yor   de libros ilustrados 

para primeros lectores 

 

                             nomas o relatos cortos dentro de un marco:  rnold Lobel  

―S po y Sepo‖. (  drid   lf gu r ). C d  un  de l s peque  s  ventur s de S po y Sepo podr   ser 

un cuento distinto, pero est n  grup d s en un solo libro sobre los dos person jes (los libros form n 

 dem s una serie en este caso) 

 

                largas con sentido unitario: Roald Dahl: La maravillosa medicina de Jorge. 

Madrid: Alfaguara.   y un  sol  histori  seguid , pero el texto es mucho m s l rgo que en uno solo 

de los cuentos de Lobel, de m ner  que empiez  l  divisi n en c p tulos 

 

                                                      creciente: Astrid Lindgren: Pippa 

Mediaslargas. (Barcelona: Juventud).  n  n rr ci n m s l rg , en l  que p s n much s cos s 
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distint s.   r   yud r   d r este p so, los c p tulos cuentas aventuras casi independientes, aunque se 

mantienen dentro de la misma historia de Pippi. 

 

Narraciones largas de trama compleja, donde la historia se interrelaciona con otras 

secundarias   . . owling  ―  rry  otter‖. (  rcelon   S l m ndr ).  dem s de incluir t nt s 

complic ciones, el libro form  p rte de un  n rr ci n muy l rg  de   p rtes (en vol menes 

distintos) 

 

 l itiner rio inf ntil de lectur s inici do en l s primer s ed des se  mpl     medid  que los ni os 

crecen.  ero ello no signific  que teng n que esper r   lleg r    lg n punto determinado de su 

form ci n para disfrutar de la experiencia literari .  or el contr rio, es su mism  p rticip ci n en un 

 cto completo de comunic ci n liter ri  lo que les permite  v nz r por ese c mino.  s , l s 

n rr ciones inf ntiles, sin import r p r  qu  edad sean, ofrecen una experiencia que tiene que ver de 

alguna manera con los siguientes aspectos (Colomer, 2002): 

 

1.  l  prendiz je de l s form s prefij d s de l  liter tur  (y l  im gen) en l s que se pl sm  l  

experienci  hum n .   l como  c b mos de ver en el ejemplo  nterior, en el c so de l  

n rr ci n en la cultur  occident l, incluye l s distint s m ner s de org niz r l s histori s. Se 

tr t  de un itiner rio en el que l s histori s pueden ser c d  vez m s largas y complejas (con 

acciones paralelas, intercalaciones, etc.) y pueden adoptar ―moldes‖ (narraciones circul res, 

 cumul tiv s, enc den d s, incluid s en un  histori  m rco, etc.) y g neros (f bul s, leyend s, 

cuentos m r villosos o detectivescos, etc.) c d  vez m s v ri dos   medid  que  ument  l  

c p cid d de los ni os para seguirlas sin perderse. 

 

2. L  f mili riz ci n con l s distint s voces que configur n el conjunto de n rr dores   tr v s de los 

cu les los libros h bl n   los ni os.   s que resultar una idea inquietante (voces que resuenan en 

nuestro cerebro), ello significa que se ensancha el conocimiento de los ni os y ni  s sobre l  form  

de ver y cont r l  re lid d, y  que les h bl n much s m s person s que l s que se encuentr n en su 

entorno re l. L s ―voces de los libros‖ v n   llev rles de l  m no   lo l rgo de sus lectur s, 

h ci ndoles adoptar distintas –y   menudo simult ne s- perspectiv s sobre el mundo (omniscientes, 

 ntim s, di t nci d s, burlesc s,  dmir tiv s, etc.) y  costumbr ndoles  l uso de registros y form s 

ling  stic s muy variadas. 
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 . L  incursi n en la experienci  est tic . Los libros introducen   los ni os   un  nuev  form  de 

comunic ci n en l  que import  el c mo y en l  que uno se detiene    preci r l  textur  o el espesor 

de l s p l br s y l s im genes, las formas con las que la literatura y las artes pl stic s h n el bor do 

el lengu je y l s form s visu les p r  expres r l  re lid d de un modo  rt stico.  s decir, el  cceso   

un  m ner  espec fic mente humana de ver y sentir el mundo. 

 

4. La posibilidad de multiplicar o expandir la experiencia del lector   tr v s de la vivencia de los 

personajes y la oportunidad de explorar la conducta humana de un modo comprensible. Como se ha 

dicho en repetidas ocasiones, la literatura permite ―ser otro sin dejar de ser uno mismo‖, una 

experiencia que, como la del juego, ofrece el misterio de permitir ser y no ser -o ser m s de una 

cosa-  l mismo tiempo.  s   tr v s de es  experienci  t n p rticul r de so  rse   s  mismo que se 

brind   l lector un potente instrumento de construcci n personal y una completa dimensi n 

educativa sobre los sentimientos y las acciones humanas. 

 

 . L   mpli ci n de las fronteras del entorno conocido. Los libros tienen el poder de transportar al 

lector en el tiempo o el espacio, de llevarlo a penetrar en otros modos de vida, asomarlo   re lid des 

desconocid s y proporcion rle el eterno pl cer de quien se sient   l l do del vi jero que regres .  n 

el c so de los libros inf ntiles, no h y dud  de que los  dultos utiliz n ese instrumento p r  cont r   

l s nuev s gener ciones c mo son l s cos s que los peque os desconocen y proponerles l  

interpret ci n que les da su cultura. 

 

 . L  incursi n en l  tr dici n cultur l, en un  especie de pl z  p blic  donde se re nen todas las 

perspectivas desde las que los humanos han contemplado el mundo,  ll  donde resuen  el coro de 

voces, el p trimonio de textos, que se h n  cumul do   lo l rgo de los siglos. C d  texto, c d  obr , 

se form  en rel ci n con lo que y  h  sido dicho por los dem s. Los libros infantiles invitan a tomar 

asiento en ese foro y   p rticip r en  l.   tr v s de su lectur , los ni os pueden entender c mo 

funcion  ese eco y ent bl r su propio di logo person l con l  tr dici n. 

 

 . L s rel ciones entre el texto y l  im gen,  lgo c d  vez m s utiliz do y de form  m s compleja 

en nuestras sociedades. 

 

Los ni os y ni  s pueden obtener est s experienci s   tr v s de l  lectur  de un v sto conjunto de 

obr s inf ntiles y juveniles que h n re liz do con  xito un doble movimiento: ajustarse a las 
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capacidades de los lectores y  yud rles   progres r.  n definitiv , l s obr s le d s   lo l rgo de l  

inf nci , como tod  experienci  liter ri , proponen el  cceso   l  form liz ci n de l  experienci  

hum n .  s  s  como los ni os y ni  s pueden conocer, por ejemplo, el canto   l  inf nci  que 

supone L s  ventur s de  om S wyer  l experiment r l  perspectiv  inf ntil que supone l  

coexistenci  de los sentimientos de ex lt ci n por la naturaleza en la que viven inmersos los 

protagonistas, con el del temor que les lleva a conjur rl    tr v s de pr ctic s supersticios s.   

pueden conocer   tr v s de  obinson Crusoe el m ntenimiento de l  dignid d hum n  en 

circunst nci s  dvers s y l  tensi n est blecid  entre el ide l de posesi n de bienes y el impulso de 

super ci n propio del g nero humano. 

L  comunic ci n liter ri  se produce desde el inicio y lo que progres  es l  c p cid d de construir 

sentido   tr v s de l s v  s se  l d s.  llo sostiene l  ide  educ tiv  de que l  form ci n lectora 

debe dirigirse desde su comienzo  l di logo entre el individuo y l  cultur ,  l uso de l  liter tur  

p r  contr st rse uno mismo con ese horizonte de voces, y no p r  s ber  n liz r l  construcci n 

del  rtificio como un objetivo en s  mismo, t l como se  l b mos antes. El trabajo escol r sobre l s 

obr s debe orient rse, pues,   desentr   r su sentido glob l, l  estructur  simb lic  donde el lector 

puede proyect rse. L  liter tur  ofrece entonces l  oc si n de ejercit rse en l  objetiv ci n de la 

experiencia y aumenta la capacidad de entender el mundo. Tal recompensa es lo que justifica el 

esfuerzo de leer. 

 

 

      poner a los libros de nuestro lado? 

L  educ ci n literaria tiene como base el encuentro de los lectores y los textos. La lectura literaria 

puede producirse en diversos tipos de  ctivid des escol res,  grup d s en lo que se podr   decir 

― mbitos‖ o ―esp cios‖ de lectur , c d  uno responde princip lmente   uno u otro de los objetivos 

educ tivos.  qu  distinguiremos cuatro, en el bien entendido que se trata de tipo de encuentros muy 

interrelacionadas. Diferenciarlas, pero, les otorga una entidad propia que favorece que sean 

―pensadas‖ como t les y, en consecuenci ,  rticul d s y org niz d s en l  escuel  de m ner  previ  

  l  progr m ci n concreta de los cursos (Colomer, 2008): 

 

 .  l primer  mbito es el del encuentro individu l entre los lectores y los libros. Su objetivo 

princip l es h cer percibir l  liter tur  como un  situ ci n comunic tiv  re l de nuestr  socied d y 

conseguir l  construcci n de h bitos lectores y de un  ciert  c p cid d expresiv . L  lectur  

 ut nom , extensiv , silencios , de gr tific ci n inmedi t  y de elecci n libre es imprescindible 
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p r  des rroll r l s competenci s de lectur  y escritur . L  cre ci n de un espacio, semanal por 

ejemplo, de lectura personal en la escuela da a todos los alumnos la oportunidad de leer y un tiempo 

prolongado para hacerlo, con in- dependencia del contexto sociofamiliar. La lectura en el aula o en 

l  bibliotec  es un   ctivid d  v l d  por l  innov ci n educ tiv  desde h ce d c d s y l s 

 dministr ciones educ tiv s l  h n introducido fin lmente en disposiciones recientes.  n el mismo 

sentido, h br  que recurrir t mbi n   l   sistenci  o re liz ci n de represent ciones te tr les o 

 udiciones po tic s, l  form ci n en el uso de l  biblio- tec , el  n lisis de webs, colecciones o tipo 

de ediciones, etc.  l interc mbio de recomend ciones de libros, un   ctivid d n tur l de est s 

situ ciones-con l  utiliz ci n de rese  s, confecci n de book trailers, p rticip ci n en redes de 

rel ci n social, etc .- enlaza el segundo apartado. 

 

 .  l segundo  mbito es el de l  p rticip ci n del lector en una lectura socializada del texto. Su 

objetivo principal es acoger la respuesta de los lectores a las obras y f vorecer l  construcci n 

comp rtid  de l  interpret ci n. Comp rtir l  lectur  de form  intensiv  permite experiment r l  

dimensi n socializadora de la literatura, sentirse parte de una comunidad de lectores con referentes 

y complicidades mutuas y est blecer un tr nsito desde l  recepci n individu l h st  l  recepci n 

interior de un  comunid d cultur l que l  interpret  y v lor .   r el prot gonismo   los  lumnos 

p r  discutir los textos en peque os grupos o colectivamente es una actividad poco frecuente en l s 

 ul s, pero  ctu lmente ocup  el centro de l  investig ci n educ tiv  interes d  en mostr r l  

m ner  en que los chicos y chic s se  propi n de l s estr tegi s de interpret ci n y h cen 

evolucion r sus conceptos liter rios (l  distinci n entre  utor y n rr dor, l  noci n de personaje, la 

incidencia de la perspectiva, etc). 

 

 .  l tercer  mbito es el encuentro de l  lectur  liter ri  con otros  prendiz jes curricul res. L  

lectur  extensiv  de textos liter rios puede exp ndir  s  su lugar en l  escuel    tr v s de m ltiples 

 ctivid - des que permiten l   soci ci n. L s m s inmedi t s, n tur lmente, son l s de los 

 prendiz jes ling  s- ticos. Los textos se ofrecen como un gran punto de partida para hablar o para 

escribir a partir de ellos o seg n ellos, en  ctivid des que interrel cionen l  lectur , l  escritur  y el 

h bl .  n gr n n mero de experiencias escolares han demostrado ampliamente los beneficios de 

estas situaciones de aprendizaje en el dominio progresivo de la lengua. Algun s  ctivid des tienen 

precedentes muy remotos en el tiempo, como l  recit ci n o l  imit ci n escrit  de modelos, otros 

son m s recientes, como los t lleres de escritur  cre tiv  que fueron uno de los motores de 

renov ci n de l  ense  nz  de la liter tur   l et p  secund ri  y  h ce tres d c d s o l  integr ci n 
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de los  prendiz jes en proyectos de tr b jo.  ero l s vent j s de l  presenci  de l  liter tur  pueden 

extenderse   los conocimientos espec ficos de tod s l s  re s curriculares y de la acci n educ tiv  

integr l, d d  su riquez  de elementos cultur les (soci les,  ticos, hist ricos,  rt sticos, etc.). 

 

 .  l cu rto  mbito es el del encuentro del lector con el texto   tr v s de una lectura intensiva 

guiada que le permita aprender a leer y   construir interpret ciones m s el bor d s. L  lectur  

gui d  h  sido siempre un  respons bilid d de l  escuel  y es l  t re  que los docentes h n sentido 

como m s propi  de su tr b jo. Se sit   en el  mbito m s espec fico de l  progr m ci n y el 

esfuerzo escol r p r  ense  r   los  lumnos c mo proceder  nte textos inici lmente complejos o 

bien como descubrir l  complejid d de los  p rentemente sencillos, ofrecer inform ci n asociada, 

explicitar conocimientos conceptuales o sistematizar los saberes adquiridos. 

 entro de estos  mbitos, los m estros deben pl nific r sus  ctu ciones concret s (Colomer,     ), 

l  form  en l  que los libros y los  dultos col bor r n juntos p r  que los ni os y ni  s aprendan a 

domi- nar el escrito y accedan a los beneficios que  port  l  liter tur  y que hemos se  l do  l 

inicio. Se tr t  de un c mino muy gr tific nte p r  todos y que h  demostr do sobr d mente su 

efic ci .  e modo que h y que concluir que todo son vent j s p r  nuestro inter s por formar a las 

nuevas generaciones. 

 

4) Hacer que los docentes realicen afiches con las ideas nucleares construidas desde cada 

fragmento leído. 

5) Realizar la puesta en común. 

6) Recuperar, los aspectos positivos, en la pizarra. 

7) Elaborar un corpus funcional, a partir de las lecturas que las docentes han implementado en 

el aula y han identificado como positivas. 

8) Producir estrategias, entre todos, a partir de las desventajas identificadas. 

 

Tercer momento 

1) Diálogo entre el coordinador y los participantes sobre los aspectos positivos y negativos que 

consideran que tuvo la realización del ateneo. 
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