
~ 

3'::{:¡_ ¡ 
t'íFl) .&i. ~ 2 _______________ 1 

J 1 
~ de ~u~ y rldt«xuión 

DIRECCION NACIONAL DE GESTION 
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS [PTFDI 

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ÜOCENTE 
Programa de Transformación 
de la Formación Docente 

• PROFESORADO DE ENSEÑANZA BÁSICA 
MATERIALES DE ENSEÑANZA DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN DOCENTE 

IvIODULO:ENSEÑANZA DE LA LENGUA 

LITERA TlJRA INFANTIL 

Documento Curricular 

República Argentina 
( 



PROGRAMA DE TRANSFORMACION DE LA FORi'1ACION DOCENTE 

----~ 
PROFESORADO DE ENSEÑANZA BÁSICA TI'-" ' Oto 215 

~., ,._--:; -- ----~ -· . 

AREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA ·,(j 3:f-'f. ¡ 

MODULO: ENSEÑANZA DE LA LENGUA 
·:.';: i'TFb 4 , 

. - -·--·. 1j_ Z. 

LITERA TURA INFANTIL 

Documento Curricular 

Autora: IZTKOVICH, S. 

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 



PROGRAMA DE TRANSFOR.t\iiACION DE LA FORMACION DOCENTE 

PROFESORADO DE ENSEÑANZA BÁSICA 

MÓDULO: ENSEÑANZA DE LA LENGUA 

LITERATURA INFANTIL EN LA ENSEÑANZA BÁSICA 

Por Susana ltzcovicb 

CONTENIDOS 

- Reflexiones previas 
- La literatura en la escuela y la formación de docentes 
- Lugar de la Literatura infantil en la historia de la Literatura 
- Subestimación y ausencia: No es oro todo lo que reluce 
- Niño - Literatura 
- Lo serio, lo divertido en la escuela 
- El discurso literario, uno de los materiales de lectura en la escuela 
- Todo tipo de discurso y el rol del lector 
- El lenguaje herramienta y el lenguaje fantástico 
- El niño como receptor creativo 
- Seleccionar es valorizar 
- Literatura y seudoliteratura 
- Géneros: Todo para ver 
- Estrategias para la comurjcación didáctica 
- La literatura y la edad del lector 
- Imposible cerrar el circuito de la Literatura infantil 
- Contenidos programáticos 

/¡ 



LA LITERATURA EN LA ESCUELA Y LA FORMACION DE DOCENTES 
-;· !.· ·: , . . :.: ' ' : :.•:. 

~-.~ó~o-~nµnciarflos en Ía~·reiexi9ne~ p~e_;¡as, uno de los primeros plante-~s qúe ·,.'.··,~: 
surgen.~~ ~nugar del.t~xto _.liferario eh_ la ~scu,~la .• El desarrollo sistemático ~el dis~urs9,: 
llterarío río está pensado conio tat, .sino alsladamehte, sin un criterio claro acerca· d·~1 p9t, 
qué, pfj_r~.qué, córi,lo, cuánd.o Y. d6,nde, '.sin sos'terierse tampoco desde un~ artlculaclónº .·.: 
gradu~fcft!nlró· de ia ~lsma instttuc~ti .. ~~scolar. , .: : •. . . • . . ,, . • . . . . . ' 
1 ·i E~ _prjn_cipio'" cr_eem~s- c·om?·lo ~-~-pltalizam_os en~[ Módulo d~ .~érigue y ~_iteratura . . •

1
. 10 

para eJ, Nivel lnjclal-, qu~ la formación de docentes formadores de. docentes . .n.o han ,º ., ; ~: 

recibido en' su Institución base, teoría acerca de la literatura infa.ntil. Ha/cie.rtos hitos... :: 
histór~~os que. prov.pcan ésta y otras ausencias acerca de la formación literaria en sf: ·· 
a) Los maestros- en general- no recibieron la enseñanza de ia_iit~_ratura infan~il en las'. 
viejas. escue.las normales ni en los actuales profe·sorados de nivel Inicial~ prlinitlo._ .. 
b) El P.ersonál docente- profesores de lite.ra,tura-, egresados de las Uniyersid~des·Q,dé.,ir: 
Prof~iQrado_s.de nivel te_rciário no han r,~éib1do, en su mayoría, la prepáracl~ñ a_cadém.foii 
para ab·ordar o retrasmitir ia asignatura, cuyos destinatarios finales son los _nll'IÓ~ .. ~-, • ,.'..~:;:: . . . ·. : . . . -; - .. ~ ) ,;, . ,, 
e) ,La,cantidad de publicaciones sobre el tema: libros teóricos y_de liter~!ura;p,~~,:m_ñ~_:5 
QU.~ apar~ce .en _el merce,do .editorial argentino. exige un profundo criterio de-.s.el~c~16n 
tanto desde la perspectiva teóric;a como ·de.sde la elección de libro.s.destinado.~·a Já •. • .• .. , 
ir¡fanci~. Át' no .habers·~.concretádo el aprencliz~je de la _literatura int~'ntil des~~ el áÍnb.it~~; 
acádériilco·.y recibirlo. a través dé. Seniíriarios alslados o cursos de p'erfe_ccio~anilento·,' :ef 
doc~ht~. c~rece:. en s~· gran mayorfá- de sentido_ crítico y de preparación técnica. No sf\/ 
ha t\:~chp ta_rnpoco una toma de. concien~fa ling(lfstica e Ideológica en relación eón la : :--~
literatUret'iñfantH. . . • . . • • • • •.• 
d) L~ áu~_eri~la de una Política nacional de lectura, desde el ámbito oficial; concertadé( -.~ 
cori tooas)as propuestas regionales impide un mayor acercamiento entre niños, jóvenes,.· 
y aduJtos' lia lech.ira, al.acceso a la creatividad, al conocimiento científico y tecnológico.·~; 
La le~h.i.r~í:.no es sólo la mera decodificación de signos gráficos- reconocim~ento de Íe_tras:· 
y paÍabfá's de un discurso-, sino también la interpretación de un texto co·m·ó un dlál_ogo ·:· • 
enlre lector y obra. El placer por el libro surge de las posibilidades que ofrece al lector, 
el diálogo personal, sin que nadie pretenda guiar u orientar ese placer. 1 

/ 

. • ) ~ .. 
~·:: ... •:'i'::·· ~---._; 

': · :'~:·t,:: 

1Sobre el tema "leer en el aula", puede consunarse el Documento curricular de Carozzi, 
Lorenzini, Lotito sobre La lengua y su enserlanza, 1993. 
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e) El bagaje de lecturas. sobre todo ficclonales de los egresados de las escuelas medias 
es insuficiente y ecotado. Generalmente se abordan textos consagrados, .~mitiéndos~ la 
lectura de autores contemporéneos, més cercanos a los intereses de los jóvenes, o se 
estudian a través de tediosos cuestionarios intermediadores entre el lector y el libro. 2 ' 
f) La Influencia de los medios de comunicación de masas en la vida famlllar y en 
particular del nit,o, amerita una serie de reflexiones acerca del poder de los medios, ;• 
fundamentalmente el apego a la televisión, tanto desde su programación como desde la·' 
publicidad. Asiml.smo, la Importancia de estos medios lmpllca.reslgnlficar su utlllzactón eQ 
el émblt.o escolar, permitiendo que tos nlnos puedan tomar una actitud crítica frente e 
eilos . . .. 

Estcis hechos- aparentemente históricos-, son al fin de cuentas, hechos de vida, 
historia c9tidiana de todos los palses latinoamericanos. } 

P,e.~s~in9s en los estudiantes de la escueta media: ¿Leyeron textos, o estudiaron 
histó1,la de la l_ileratura? ¿Se les permitió emitir sus propias opiniones acerca de las 
lecturas literaria$? ¿Leyeron textos completos o sólo fragmentos? ¿Disfrutaron de la .. .. 
lectur~?. ,En fin, ¿se hicieron lectores? • • 

ME1~la.:e1ena Walsh reflexiona en una conferencia acerca de la poesla en la primera . 
infanci~ que "sería importante que el maestro deste'rrara de su mente el prejuicio de que·'. 
la poesfei es útil, aplicable o alusiva a temas escolares. La poesla no alude más que a • 
sJ.. mi~.ijí,. sopla por dond~ quiere y es preferible que no forme parte del temario, sino .del_, 
récteQ;, que se Integre más en el Juego que en la Instrucción". Y aclara más adelante: . . 
''Esto nos lleva a encarar otro problema: la formación literaria del maestro que, a su vez, :: 
esté desorientada por el mal gusto que puede haberle sido inculcado desdé sus propios '. 
estudios primarios. El maestro, como todos, tiene que encontrar su camino, un poco a 
tientas, buscando materiales que le produzcan placer, comparándolos con las grandes : 
o·bras. formando su pequeña porción de cultura, desvinculada del utilitarismo didáctico. 
E;I maestro puede haber descuidado su propio gusto estético, no tener noción clara de 
los valores, cosa que no es pecado irreparable, mientras se sientan realmente deseo~ , 
de superarlo" 3 

1 

2 Ver Bombini, Gustavo: La trama de los textos, Buenos Aires, Quirquincho, 1989. 

3 Walsh, Maria Elena: La poesía en la primera infancia, en el Boletln número 1 del Comité 
argentino de O .M.E .P. Buenos Aires, 1968. 

·.:; ;:;--.t: 
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LUGAR DE LA-LITERATURA INFANTIL EN LA HISTORIA DE LA LÍTERATURA.- ,. .=,:~ ,C: ... t': •. • • •• • • . . 

t: ·o . • ,¡· t;a literatura infantil, "la gran ausente de la historia de la iiteratura, en las obras 
de crfüc~ ·meraria o histórica, según ·expresa- Denise Escarpit 4• no puede manten·erse1ai 
.riíarge/i áe Ia ·actitud que el adulto toma con re.specto a la infancia y en particular, a la ·<;; 
clilt'ura ·de la infancia (ver lloyd de Ma.use)5.Ab.andon'ada , moldeada, entrometida, -. : 
so~Íatiza'da, comprendida, las distintas formas de paternalismo. depositaron una mirada 
·v¡g·ilánte en los textos que se acercaban a los nirlos. Los abandonos o las _excesivas 
tutorlás, • siguen vigentes en las relaciones paternoffliales, • •• . : ·" 

. ·"La utilización de la escritura ha siqo siempre uno de' fos'instrumentos·de poderlie 
• 1as cfases dirigentes"- afirma Escarpit. La "presión de la burguésía Jue la que :Condujo,.a 
la difusión de la lengua escrita mediante la imprenta- continúa._Y_pa~a perpetrar ·eI poder 
de la búrgüesla fue necesar.io que la juventud burguesa adquirieta el poder de la , • 
escritúra y la cultura ·escrita- hasta entonces reservada a los'.~lérigos; Asfsürge~para 
ellós, 'te literatura· didáctica (utilitaria), la literatura moral (ei'lSet\anza de le/ vida a través 
d_e_fábules y relatos) y religiosos (vida de santos, "exempla"). .• . • • ·: ::,.·;-:· • 

'1:: •• •••• Para1ela a la infanc1a burguesa, los nif\os del pÜeblo sfapoderarón de'las • --q, 
tradiciones populares orales (canciones, cuentos), sin o·ecesidad·:de·aproplárse de la 
escritura. En cambio la escritura se apoderó,de,es.ta.~ tradicion~.s y las convh1I6 en··¿' 
relatos_ escritos (Como Charles Perraull en sus Cuentos de mi madre la Oca, 1697);" " ·: 

--~- •• •• El riiño, concebido como ''adulto en miniatura~, _asistió inerte a los'VaiVenes de~~os 
cfé's°eos de los adultos al recibir úna formación literaria e<;léctica que én general lo 
instruía, a·veces lo divertía o le imponla reglas de higiene y 'dE(conducta. S_ieinpre, a , 
semejanza del adulto. : . •• • • • • • '' • • 

En esta primera etapa de la literatura infanti.1, se·· enfremezé:la io·-p·opular-con 
lo"infaritil (los relatos orates) y la literatura ªculta.n con la didáctica-·moralizante:: Es··,,;; .:: 
irrl]fosible determinaref,origen de la literatura··¡nfantil, fundida con la literatura jiara ::-·,, 
adultos ( popular o cuila) y-con los crilerios .. subjetivos con que se consideraba at.r;tiño. 
Pór''~sq· Pe1nni 6• afirma:que la avidez de eñ·soñació~ del mundo infantil:se deleitó:•con 
"l~s migajas del banquete cte los adultos" :· . , • . : .. , .• •.: '· 
~ i;; '. . • ' ... _ . . ; • 

~ • ::: -;.·' 1 ,'i · I 
.••,¡_ . , , ... , 

• ; ,·¡, .' 
: ·: . ~ 

·-: . 

. • ,.¡ 

5 

,-•. ~.' . ~:-· •4Esc·arpit, Dénise: La literatura infantil y juvenil ~n Europa. ~~norlima histórico ; México, 
'· • ... Breviarios de Cultura Ecóñómica, 1986. . . . • •• : • • 

50e Mause Lloyd : Historia de la infancia, Madrid, Alianza,' 1982 .• •• • • · •• ,·.-.. 
6 Petrini, Enzo: Estudio crítico de la Literatura·j~venil,: Madrid, Rialp, 1953. • • 1·-



El primer ejemplar de llbros para muchachos fue el Penta~ro.ne, del itallano 
Giovani Battista Basile, en 1964. Pero fue Francia, en 1697 quien marcó un hito • • • • ' ' 

•• fundamental con la publicación de Contes de ma mere /'oie, de Charles Perrault, porque 
1ntroduce por primera vez los personajes del reino de la fébula y de las hadas, que hasta 
entonces no hablan tenido carta de ciudadanla en la literatura. A partir del pensatnieñto 
de Rousseau (siglo XIX), quien reivindicaba los de(echos de los espontáneo frente-a··10 
artificial, la literatura infantil comienza a tener autonomía aunque ligada a la educación? 

Est(I nueva forma !Iterarla determln~ una .larga fila de educadores-escritores qúe· 
derivaron al fin, en una creación signada.por el afén didáctico y moralizador, sometido a 

:-. la pedagogla. Con el romanticismo se múltlpllc~ron .los periódicos para jóvenes, las ' 
,novelas para muchachas y posteriormente, los relatos clenti~c!stas de Julio Veme. 

-Alemania dedicó los primeros. decenios d~I siglo x1i a .la, Investigación del folklore, 
revitalizado sobre· todo por los herm.anos Grimm. • -; • • ... 

~. • .-El, folkloFe' de. los pieles rojas.· la vida de los negros y la experiencia di, los 
pioneros,.forjó--en Estados Unidos una narrativ~ adolescente de ambos sexos: La 
cabaña del Tlo Tom, de Harriet Beecher Stowe y Mujerr:itas, de Luisa M. Alcott, dos 
ejempJos clásicos de la produéción infantil y juvenil americana. ·,, 

·rSin embargo, el punto de partida para generaciones posteriores, lo da el danés 
Hans,Chrlstian Andersen, célido y nostálgico autor de El patito feo y La Slrenlta, 
narraciones que rememoran su penosa infancia y a las cuales les imprime una gran 
carga religiosa.·. • • 

,Con el avance realista, Italia y Francia proc;tucen una narrativa cercana al verismo, 
de:carécter sentimentaloide, ai'estilo de Corazón, de Edmundo D' Amicis y las novelas 
de Héctor Melot. El héroe ya no es un rebelde liberador, sino un simple y honesto 
empleado,-un maestro de escuela o un chiquillo desheredado. Simulténea y casi 
paralelamente surge la literatura científica y natural de Stoppani, Fabre y Veme. La 
fantasía de un Kipling junto con el humanismo moralizador de un Tolstoi, cierre une ,;_; 
etapa de la literatura para niños y jóvenes y se .abren nuevas propuestas que serán '' 
punto -de apoyo a las incipientes tendencias contemporáneas. • 

Estas nuevas etapas, esta presunta Independencia o autonomla qulzés marcó en 
les historias de la literatura universal, la ausencia de incluir la literatura infantlf: ¿Por·'. · 
subestimación?, ¿por Ignorancia?, ¿por considerar que desde su propia autonomla, 
tenla derecho a su propia historia? ¿ O por que no la consideraban literatura? Hipótesis 
para reflexionar. 

6 

7 Ver Hannols, Amelia: La literatura infantil, Buenos Aires, Fasclculo 41 de·Capltulo Universal, 
Centro Editor de América·la•ina·: 1967; Hurlímann, Bettína: Tre~ siglos de Literatura infantil 
universal, ~-arcelona, J~e1Jtud, 1968. 



SUBESTIMACION YAUSENCIA.NO ES ORO TODO LO-QUE RELUCE . . . 
-· 1 • . . . ' .' • 

>';i Los que estudiamos Letras, en Un.iversidades o Profesorados, tenemos m~y claro 
el_ccon_cepto_de literatura. Desde Aristóteles a Sañre, las definiciones han vacilaqo.por las 
ne>:rmativas, los ensuenos,_ el juego, las ·palabras_. Serla absurdo y fatlgóso lransc_rl_bir las 

., , ; _: defi11iciones que hicieron los crltlcos, los historiadores y los propios escritQres. Pero lo 
,. -. q1:,1e .sr. nos queda claro es qu_e abordamos la llteratura Infantil con el mismo crit_erio con 

que. abordamos IE! literatura pa_ra adultos, es decir y valga la redundanci~, d~sdEflo • 
-. literario. . • • • . . : : : •. ·: ·_. , 

María Adelia Diaz_Ronner apunta 8 :"La literatura para .chicos d_ebe ser;ab_o_rdada 
desde la literatura, a partir del acento puesto sobre el lenguaje que ia. institucionaliza, 

Jntegrando a cada uno de los. elemento_s qu.e; la prganizan, en tanto pro.dueto ·de una 
ta.rea escrltur:aria que contiene sus prop1a·s regulaciones Internas". Y más adelan_tff 
agreg_a: "La lengua se legitima desde la literatura". • • ,_ •• 

• -Estos conceptos n.o invalidan que haya en el mercado, centenares de miles oe 
libros para niños que no son literatura. Pero ~e-p,a.remos los campos. Hay libros para 
niílos, que expresamente no son literarios: los libros didécticos (de ,exto, manuales, de 
divulgación informativa, etc). Otros, en cambio, pretenden ser discursos litequios, qüe se 

/quedan a mitad de camino o no llegan ni al pi;incipio. Y aquí entramos _en otro campo, 
.,:,, q_ue es el de la crítica _y valorización del. texto:'Así como. existe para.adultos un mercado 
-.• de páginas de crítica literária en diarios masivos o revistas especlálizadas qu~ ,,,.·-· · . 

. ,,p~ntu_1:1lizan los valores o defectos de los libros en cuestión, la literatura infan.t"ír exige el 
mismo nivel de análisis crrtlco (pero no lo tiene). ::: __ •. ·¡ ,. __ ·_' , .... 

Para algunos escritores y para una gran cantidad de intelectuales, le literatura 
infantil no existe. Se desvaloriza por ende, la creación literaria. 

Michel Tournier, en el artículo ¿Existe la literatura infantil?, se plantea, después 
de haber escrito en 1967 la novela Viernes o los limbos del Pacifico (una nueva versión 
de Robinson Crusoe) y posteriormente Viernes o le vida salvaje, la existencia de la 
literatura infantil. Su incertidumbre surge cuando se entera que sin proponérselo, habla 
escrito un libro para chicos. "La brevedad del relato, su limpidez, el ritmo ágil de los 
acontecimientos, todo contribuía a hacer que esa breve novela se convirtiera en el futuro 
en un 'clásico' , en el sentido propio del término, es decir un libro leído en clase. 
Sin embargo, su mayor sorpresa fue no encontrar editor. Su libro anterior, había sido 
publicado por doce editoriaies extranjeras. Su nuevo Viernes, en cambio, fue rechazado 
por grandes casas editoriales, "porque las ediciones para nilios obedece a leyes que 
excluyen por completo la verdadera creación literaria". 

:¡-

e Olaz R6nner, Maria A.delia Cara y cruz de la literatura infantil, Buenos Aires, Libros del 
Quirquincho, Colección Apuntes, 1988. 
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Es por eso que explicita que "se han formado un concepto a priori del nifio, • • ·-
concepto que arranca directamente del siglo XIX y de una mitologla en la que se mezclan 

. Vlctor Hugo y la reina Victoria. En los Estados Unidos - amplia - el ámbito del libro para 
"'"ºs tía estado mucho tiempo dominado tiránicamente por la empresa Walt Disnéy: 

• E_sas editoriales especializadas viven bajo el terror de Je·vlgl!ancia que ejercen las '' 
qsociaclones de padres de familia y de libreros, cierto tipo de periódicos y revistas y ilha 
'vast~ rf:d.de opinión en la que desempefla un papel Importante el comentarlo de ·boca 
en boca". Publicar un libro para nin os " que no se adapte a las exl~enclas de esa • . / . 

. cer,sura entra,ia no solamente un boicot por parte de la prense y de los libreros, sino 
aqemés un desprestigio que se extiende a toda la producción de la editorial responsable, 
co11.siderada ~orno sospechosa". Y desde estos conceptos, postula que" cualquier • 
aud~cia y todo tipo de creación original quedan asl rigurosamente eliminados por l_a~_i
comfslones de lectura ... En la mayorla ele los casos se fabrican í moldes'-· llamadas • ,;¡ 
'colec.ciones' - con un director de colección en la que unos se-udoescrltores vierten • ,. 
Incansablemente un pro~ucto pedido y programado de antemano. El públlco de cada . 
c~lección es objeto de ün retrato tipo que comprende la edad, el sexo y la condición ' ! 

, . social. En muchos caso_s, todo ello se halla rematado por. una ldeologla polltica o .• • •.•. 
• religiosa'\ . . . . 

.... : J ournier no es el único que se plantea estos interrogantes y estas certezas. A · 
, . ,-~ .... 1 , ·\ . . • • 

nivel internacional se conocen estas limitaciones que funcionan al fin como ámbitos de 
censura.. ' . . 

• Sin e'mbargo, la literatura infantil existe y goza de buena salud. Eso SÍ, hay que ·l 
saber encontrarla. .. . . 

' ' ! · ·.:q 
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NIÑO -LITERA TURA 

Si consideramos al niño como un ser libre, abierto, multiforme, curioso, debemos 
'' pró'p·orcionarte una literatura que lo haga sentir libre, que lo ·ayude t:!'pros_eguir su juego, 

::,i ~: sú·fan~aslas, sus créaciones. Ofrecerle una ficción que no promueva contenidos·--· 
\Punlvoc·os, rígidos, impuestos desde afuera. ·Le literatura incorpora humor, ensuer10·,. 

poesía, seres ·y objetos.fantásticos y también realistas, desde un discurso literati"1ique 
enriqu'ec·e la ima.ginaéión, la sensibilidad a tré1vés de un lenguaje creativo;·flexible'. • 
múltiple. "Todavía hay demasiadas clases (en la escuela) en las que jamés se miran 

.i1'-'- élbumes ehgrupo,·eri'las que no se·dedica tiempo:para c·omplácerse mutuamente con la 
1 t ' lectura ·de ·poemas o c"u'entos, porqüe no sería 'serio' ni ·rentable y porque· ·es'. necesario 

muy pronto, lo más pronto posible aprender a leer, a escribir, a contar .. - expresa ·•· :: • 
,:·:; Jacqueline Held.9 •. " Sería necesario además.junto a Gástón Mlataret recordar que un 
J ···¡~emisaber, si se queda en la estrechei'y én lo limitado,- si s·e ciñe sobre todo e una: 

transmisión de técnicas en lugar de dilatarse eri 'reflexión y en' creación de todos y:cada 
uno/ fo"rma fáciles esclavos, encaderia,a 1a· necesidad rriés· que·la libera." • • • 
• -Y agrega Held: "Como -es evide'hte, esté fuera de tod~'duda que.para todos-nosotros, 

eduéadores.:es esencial, neces~ti<f que el niño: aprenda ide·ér,· escribir y contar. La 
.·•.c.: ·. pregunta·qúe se plantea es ¿por ·qué? ;:¿cómo? ¿El niño aprenderá a leer y escribir 

sólo para ser capaz de reproducir y prorrogar sin cambios ·1bs 'rilodelos' fijo·s, rigidos, 
cl~icos, en surha para ser 'amoldado'?. ¿O aprenderá a leer-y escribir para· Impregnarse 
dé la ir,finita diversidad ajena y-volverse asl capaz de una a'ctitud dinémica.- crltice·y 
creador·a frente-al mundo,· a la sociedad\ a los· otros hombr~s?. Si et·segundo término de 

.• :,f::1a ailérhativa· re.presenta para nosotros una finalidad esencl"al ·de la educación- concluye 
<1'Hefd ::-: ·ento-nces a la literatura fantéstica, al Igual· que a la poesía y a toda otra forma de 

a,rte, le, cófresponde un papel ireemplazableº. • . • • •• • 

. ~ . ~(. : . ! ; • 

•! : ... ;' ;: 

. ~•J . 

'1 
•• l 

9 Held, Jacqueline : Los nilios y la literatura fantástica. Función y poder de lo Imaginario, 
Barcelona, Paidós, 1981. 



• ··J ·~/-
LO SERIO, LO DIVERTIDO EN LA ESCUELA 

. . . 
::·Y . •. Todavía la escuela considera que la risa, el humor, la diversión, forma parte)de lo 
extra-escolar, quizás del recreo. También algunos padres cuando los hijos cuenta_n que 
leyeJ.on un libro muy divertido en la escuela piensan que la escuela no cumplió con-su 
~~be,f 4-e· "instruir". Parecería que la escuela debiera ser sinónimo de rigor y 
aburrimiento, comenta Held. "En fin- dice- que todo placer suscita de Inmediato la 
desconfianza y la mala fe". 
, ! .: " ➔ Allne Roméas (en.La literatura lnfantilen la escuela en el libro El poder de leef) 
.9ic.tu1ue. "la preocupación por la eficacia por parte del docente puede matar el placer de 
leer". f; . 

v La distinción entre libro serio y libro de entretenimiento, aclara Held, funciona en 
lo5¡ilmb:itos de comercialización y se traslada a la escuela. Si el concepto de "edificar" o 

./'instruir~ al niño se utiliza en su sentido més limitado, vale decir "primario en el peor . -. 
sentido del término-.dice Held-, este pedagogismo elemental -deformación de la 

':· verdadera pedagogla-, tiene graves consecuencias: muy pronto conduce al docenje a 
pr~vilegiar una seudoliteratura simplista y moralizante, e hacer del libro para nil"os u 11, ! . 
'paramanual', lo que hasta puede acarrear tal o cual forma de presión sobre el autor.para 
que escriba en ese registroº. . 

Para cerrar (o abrir con nuevas lecturas) este planteo de Held, incluimos un • 
párrafo que creemos que sintetiza esa imposibilidad de definir la literatura infantil a . , -

'· través de p_arámetros delimitados: "Si la lectura adquiere desde el período de ._ 
-~ aprendizaje y de preaprendizaje su dimensión plena y completa, es decir si el educador 
.. no la reduce a una mera decodificación técnica sino que incita al nil'lo para.que perciba 
todo lo que contiene un texto -mensaje intelectuE!I pero también valor estético, 
significaciones múltiples de un mismo elemento, variaciones posibles de la interpretación 
individual en la que cada lector enriquece el texto y lo recrea hasta el infinito--, este 
educador formará muy pronto un niño que sabrá leer entre líneas, percibir el humor, la 
ironía, la antífrasis, un niño apto para la 'lectura plural' y por lo mismo un niño disponible, 
abierto a lo poético y lo fantástico". 

1tl 
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EL DISCURSO LITERARIO,UNO DE LOS MATERIALES DE LECTURA EN LA 
ESCUELA • 

Existe una abundante bibliografía sobre qué es leer, desde et ámbito de la lingüística 
y desde. ta literatura, como asimismo sobre compienslón lectora; No es nuestra Intención 
desarrollar en este Documento estas teorias, expuestas en el Documento curricular 
sobre :Ense/fanza de la Lengua ( Lotito, Lorenzini, Rojo, 1993, P.T.F.D.), pero sLen la 
relación entre lectura y escuela . 

~aria Elena Rodriguez en una ponencia presentada en el 1-.Coloquio de Literatura 
infantil en la ciudad de Tucumán 10 expresó que "existe un cierto ·consenso en admitir 
que la escuela ha logrado mayores éxitos· en su meta de dotar a los niños de la habilidad 
de leer que en hacer que ellos deseen leer". Y más adeláhte agrega: "Hay evidencias 
claras de esta carencia: Frente al crecimiento inusitado de'I número de obras'.dirigidas al 

·, niño y a la eclosión de un amplísimo elenco de escritores de obras infantiles, aparece la 
.'.inquietud generalizada por la falta de sintonía entre el niño y el libro. Crecen los libros y 

.!· decrecen los lectoresº. "Son muchos los intentos por exculpar a la escuela y dejar caer 
el peso.total de la responsabilidad sobre los medios audiovisuales de penetración 
masívau - ·expresa. 

CQn.respecto a la rel~ci6n libro- niño, Rodriguez especifica: "En los últimos años., los 
resuHados de un porcentaje elevado de investigaciones han mostrado, a partir de 
instrumentos diferentes, que en todas las latitudes, los materiales de lectura que la 
escuela brinda al niño no se adecuan a sus intereses lecturales , o la mediación de los 
adultos, en lugar de favorecer el contacto niño- libro, actúa como factor de 

.. distanciamiento e irrumpe negativamente en el proceso interpretativo que ha de permitir 
;t~:\ ia re:creación del te~o p~r parte del rec~pt_or. Es~e tipo de_ alejamie~to es_ co~partid~ por 
. ~ :-. ' lodos los textos escntos portadores de distintos tipos de discursos: hterano, mformat,vo, 
• • .. • argumentativo, descriptivo, etc." • 

... .'.:' • .. Con respecto al te:do .liferario, expresa: "En el caso del texto literario, pareciera 
particularmente que se repitieran al infinito dos posiciones extremas e igualmente 
negativas: 

, :• . - la sujeción del texto literario a las reglas del discurso didáctico ; 
- la sacralización del texto literario. • ., • 

En el primer caso- el didactismo en la literatura- , los textos literarios se emplean en 
.. .. contextos socializadores críticos de neto corte instruccional y'quedan sometidos a sus 
• • • reglas: se los usa para enset'lar gramática, para categorizar palabras, como disparadores 

de preguntas de comprensión literal, en fin, para una muttiplicidad de tareas ajenas a la 
especificidad de la literatura". 

"En el segundo caso - sacralización del texto literario- se lo instituye como valor per 
se, se lo cierra a la relectura crítica, a las inferencias, a las revisiones de los procesos 
interpretativos que lo revitalizan. La ideologla que subyace a esta concepción 
circunscribe el placer de leer al acto mismo de leer sin atender al placer de las múltiples 
lecturas socializadas" 

1~ 

1º Rodrlguez, Maria Elena, La literatura infantil en los programas de lectura, ponencia 
presentada en el I Congreso de Literatura Infantil, Tucumán, Argentina, 1986 (se incorpora en el 
Anexo) 
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TODO TIPO DE DISCURSO Y EL ROL DEL LECTOR 

·El discurso literario es uno de los discursos que se utilizan en ta escuela. 'No.el único
dice Rodríguez:-•,, ya· que la escu~la. en consonancia con su función alfabetizadora, d.ebe 
exponer al niflo a una pluralidad de situaciones de comunl-c:aclón con material escrito, 
que exija-una amplia variedad de realizaciones linguistica:, de modo d-e desarrollar su • 
competencia comunicativa" - enfatiza Rodrlguez. Y continúa : 11 Los modelos Interactivos 
postulan que la comprensión no es una mera extracción del significado del texto, sino 
una construcción del sentido. en la que se ponen en jue·go los marcos cognitivos, ,+ 

·• , .... 'actitudinales, afectivos del receptor pare lograr e través de una transacción·con · el texto 
unes nueva construcci~n del significado. La lectura como proceso de construcción del 
sentido, involucra-al autor, que para organizar su estrategia textual debe referirse a una 
serle de competencias llngulslico- cognoscitivas que sean capaces de dar conte11ido a 
~as expresiones que utiliza y supone que eses competencias son compartidas por efr .. 

-lector (.el lector prevé o Instituye al Lector Modelo) y al lector, que poseedor de una i.
competencia lingüística de una serie de postulados de significación, de une capacida-d 
de inferir lo no dicho, realiza una serie de movimientos cooperativos, activos y 
conscientes para colaborar en la actualización textual de la manera prevista por e.l autor 
y de moverse interpretativamente igual que él se ha movido generativamente":-' 

•, ~ :..:1: 

r ., 

EL LENGUAJE HERRAMIENTA Y EL LENGUAJE FANTASTICO . ;} ~ •. 

<~t 
Jacqueline Held ( opus citada) reflexiona acerca del lenguaje, utilitario y del lenguaje 

:.fantéstico, en relación con la escuela. Alude, en principio;• e· la embriaguez que le 
provocan al niño las palabras, los primeros descubrimientos de la s.ilaba, enlazando el 
lenguaje verbal poético ~on ·su propio regocijo, 11mientras· no haya sido normalizedo11

• 

''Permanece- aclara-· ,por completo en este campo pleno y primero del lenguaje 
disparatado, desinteresado, en fin, no utilitario" . 

La escuela, en general, con su af~n de· normalizar y ·normatizar el lenguaje, va 
encajonando a los nlr'\os en una esfera única, vélida por cierto para la comunicación 
cJara y-concisa. Pero omite, generalmente el permiso de disparatar en sus producciones 
orales o escritas y en última instancia, de disfrutar del lenguaje literario. 

, . Held diferencia muy claram~nte el lenguaje herramienta del lenguaje cre.ador: 

. -.-- .. 

,: ~:- \ ~ .. 
O:\ >! 
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" Existe un lenguaje ''claro", evidente, simple. Simple con seguridad debe serlo, 
_ .. por-que su cualidad principal será la de hacer imposible todo: equivoco, toda ambigüedad, 
• :- ia de ser . inmediatamente comprendido p·or todos. Es y debe ser unívoco. En •cierto 

r_· sentido es el de la lógica ordinaria que rige nuestras relaciones cotidianas • con los 
"' demás. Lenguaje práctico, utilitario. Lenguaje, ademés, de la ley c:ientlflca y de sus 
e aplfcaciones técniéas. Un símbolo corresponde a una realidad y a una sola. Es deseable 
= =-reducir are'xitemo, ellmlnar si fuera posible el factor personal, elemento generador -de 
·,,cuversídad· que s·e vuelve un coeficiente de error lamentable. En fin, todos deben hablar 
·:el mismo lenguaje. De ahí resulta una ineluctible unlformación. Ahora bien, la poesía y lo 

:·; fantástico sé sitúan en· el polo opuesto· de este uso social del lenguaje. Porque la magia 
:· .. dé las ·pal"abras nace del uso imprevisto. Palabra totalmente-nueva o palabra ·surgida de 

un contexto y de una significación rutinarios.· Palabras - para regenerar ·sin cesar. 
Lenguaje en marcha a perpetuidad, que se creQ y crea. Porque en lo fantástico, asl 
como en la poesía, la palabra da vida, hace existir a la cosa ... " 11 

" Lo propio del lenguaje creador y aquí nos encontramos con eljüego irigenué(f'tfrime·ro 
del nino es le propia multiplicidad del sentido. Asimilación de la poética, como decía • 

• Rátaná Barthes a' la esfera de las:vibraciones,infinitas. de, sentido, en cuyo:centro está 
': 'üb"foado el objeto literal' . O 'aun: ' La poética no ~se basa sino en un desplazamiento-del 

nivel de_ percepción ... lo real es_ desbordar sin cesar por otra cosa (E/ grado cero de le 
M' •••'!• • 1 .,_,. • • • , I 

• .. es~rit,Hay nuevos ensayos cflticos. Buenos Aires; Siglo XXI)'." • • ,.-, 
:-'f _ .. -_ Y:-,egrega más adelante : "Así y ·con' la mayor profundidad, el lenguaje~ hérramienta 
• practifo y el lenguaje cre·a~o"r obedecen a reglas diferentes., a reglas a veces opuestas·". 

· , . . .-. . . -

·,: ··· }-.: 

EL NIÑO ~OMC>'~ÉCEPTOR'.CREATIVO • 
~' ::-

·.:.'1-Ef níf\o :sera-receptivo tanto a la poesfa éomo a lo fantástico-dice Held- =:en:la 
· inedida en que se siente • partícipe y no exfrat'lo,· no un simple espectador pasivo. En·'la 
• ·._·medida eri que sienta y viva el lenguaje como un extraordinario movimiento perpetuo·;: no 
• como un conjunto de estructura·s preexistentes e invariables. En •fin,- en .que tenga 
"' libertad freni"e al lenguaje.'' Y agrega 'inás -adelante: "A pesar de una evolución evidente, 
·-· ;a pesar de los verdaderos progresos réglstrados en estos·· últimos anos hay todavla 
1' muchos docentes para quienes el lenguaje culto que conviene Inculcar a: los niños ·sigue 
: ·siendo· ·un lenguaje fijado, • ya muerto, constituido por estereotipos univocas, por 

expresiones ya hechas. De ahl la elección de lecturas escolares tomadas de repertorios 
;'seÚdóclésicos donde el }oven • es invariablemente' robusto' y la columna '. 'esbelta', 

;, mientras que ·1a joven ·se verá sin poderlo evitar, gratifiéada por uri rostro 'ovaládo' , 
:: i(egular' y una silueta 'frágil'. No·· sorprende' que un niño impregnado en esta ' buena 
''literatura' y sólo de ella se desconcierte y se muestre reticente el día en que de pronto ·se 

,: .. encuentre· frente a ofro uso, un uso· libre y dinámico de la lengua." 

, :·-

;) 

11 Hemos preferido reproducir textualmente estos párrafos de Jacqueline Held, ya que su propia 
sintesis·'es.·1 impecable. :: -·. •• • , • 

•• i . : ~. ~ : 



•:;(· SI para muchos docentes, éste es el modelo único de literatura , los nif\os 
" también podrán creerlo. 'ta_ diversidad, el carécter multifqrme . y. vivo del lenguaje" 
·:' permitirá que se exprese cuando escriba, siendo él mismo y no el modelo único y clésico 
a: ; . a reproducir"- dice Held. 11 Lo propio del lenguaje poético y fantástico, lo que_:lo vuelve 
,_., lrremplazable en la formación equilibrada de un nil'io , es su esencia multlvoca.'Es una 
y · Invitación al pals de les palabras. Vuelve a dar al nif\o o prolonga en él el sentid~ de un 
,:.: uso gratuito, no utilitario del lenguaje. Afirma y confirma que el lenguaje,. lejos de ser sólo 

una restricción recibida desde el exterior, es material para jugar, para sof\ar, para reir, 
-;, ~- para acariciar, para dar vueltas y vueltas. Hace que desaparezca en el . niño la 

• culpabilidad frente a un uso ridículo, absurdo, surreal del lenguaje. Desbloquea lo 
. . imaginario y recrea la fascinación primera de la palabra". 

SELECCIONAR ES VALORIZAR 

i '" Genevleve Patte 12 dice que "la selección es sinónimo de riqueza. Y agr~ga : " 
l ;; •. Pe~mlle valorizar una verledad real, hacerla surgir de la masa de libros ·que se re.pite de 
t ' .- manera uniforme e indiferenciada". 

Nos hacemos cargo que para muchos, la palabra seleccionar r,sµlla irritativa y 
,., .. ,urticante . . Cuando se publican nóminas de libros recomendados, se las-· llama " listas 
.• •. ,;blancas". Cuando -se publlcan nóminas de autores y llbros prohibidos por la C~íl$Ura -

lamentable historia que vivió nuestro país- se las denomina" listas negras. • 
Sin embargo habría que plantearse una serie de interrogantes y predicciones, 

tomando como eje el pérrafo de Patte: ¿Recomendar libros:, es sinónimo de cen~ura?. 
¿Privilegiar los buenos libros para ni1,os , es prohibir? . Cuando un director de colección 
selec.cione textos y autores que incluirá en esa colección , ¿no esté recomendando, 

. . bajQ su criterio. que ese texto .es válido para sus lectores ? Cuando las instituciones 
internacionales publican sus recomendaciones, anuncios y premios, a través de un 

~, Jurado especializado, ¿r:,o está seleccionando o valorizando uno_s textos por sobre otros? 
. !e, Las editoriales suelen dividir por: edades las colecciones que publican, orientando 
e · .. hacia la etapa a _que está dirigida. Pero como no todas las empresas siguen el mismo 
,. criterio ni los lectores son homogéneos, habría que 1omar los recaudos necesarios para 

que el libro que llegue a menos de los níí1os no sólo sea el que impone determinada 
~•: ~ditorjal. 

i,_~ ,. . . ¿Es posible dejar solo entonces al adulto mediador entre el niño y el libro en la 
. ,Jarea de elegir qué libro ofrecer, si no ha recibido previamente literatura infantil en su 
ic: , ,carrera? ¿Es posible dejar solo al nirio para que elija indiscriminadamente un libro que 
~ ,'. ¡-puede finalmente frustrar su capacidad lectora. por no co·nter con ninguna sugerencia'? 

,pejar solo al nir)o para que elija - explicita Patte- , "serla soltarlo sin defensa ante todos 
los condicionamientos impuestos por los sistemas de difusión de masas y favorecer 
únicamente a las casas editoriales que disponen de medios financieros suficientes para 
poner en obra una publicidad eficaz". 

12 Patte, Genévieve, Si nos dejaran leer. Los nit1os y las bibliotecas, Bogotá, Kapelusz 
Colombiana, SA., 1984. 
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¿No serla soltar también sin defensa a la familia, a los docentes, a los 
bibliotecarios (mediadores al fin) frente a ésa mase indisáiminada· de libros, que se 
repite de manera uniforme a indiferenciada"? 

Lamentablemente los medios de comunicación masiva en nuestro pais todavía no 
• ·tian·, Ófrécido • el espa_cio: necesario a la critica especializada de libros para · nir'loli. Los 

docentes,. no han recogido en su aprendizaje un estudio sistemático de la literet·Ura 
• ·lnfantii-'. Los organismos educativos no ofrecen - salvo algunas ,.excepciones:. resei'las 

bibliográficas de .libros para nirlos y jóvenes. • -~i, 

Es decir que la familia. la escuela y la biblioteca, además del propio lector infáhtll, 
estén huérfanos de criterios de selección. :·; 

·- "No olvidemos que la infa·ncia es breve- apunta Pa·ue-. En el mejor de los casos, 
un niño, aún si es un buen lector, no ·podráleer en su vida de niño entre los 5 y los--10 
arios, sino alrededor de 500 tltulos, suponiendo que lea uno por 'semana y que se trate 
siempre de libros nuevos". • • • ,.-,. 

• Hay libros seudo-literarios, libros anti-literarios·, libros sensibleros, • libi\os 
aburridos, libros con moralinas supuestamente mesiánicas, libros' intrascendentes, !itiros 
dañinos, contratextos, al fin. Pero por suerte existe una "gran literatura" para los chfcos 
y los jóvenes. Una gran literatura para todo lector. Cómo encontrarla A través de 
Centros de documentación. grupos de lectores, redes • de difusión, revistas 
especializadas·, espacios en los medios de comunicación, políticas de lectura. 

Sin embargo, es necesario advertir que toda selección conlleva un criterio, Ese 
criterio es subjetivo·· y depende de _la formación e ideología de quién o quiénes )ó 

: confeccionan. Por eso es necesario que las orientaciones bibliográficas . fundámen!en· 'y 
expliciten sus criterios. Debe connotarse quién escribe las reseñas, quién coordiné' o_ 
conduce el grupo seleccionador. Porque así como ningún escritor es inocente cuandd 
escribe ·un líbro. sino que se compromete con una postura frente ai mundo, también 'el 
seleccionador responde a un compromiso frente a su elección. ' 

Conisfas premisas, se evitan las "recetas" y los asépticos listados. Las nóminas 
bibliográficas son orientadoras, sugeridoras de quien las selecciona, para que · el 
mediador las tome en cuenta. lea los libros, compare con otras nóminas, pruebe · Ias 
libros con su grupo y pueda, a su vez, estar seguro· de ·-. recomendarló~• 

;~ 

··:·C 
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LITERA TURA Y SEUDOLITERA TURA 

No pretendemos sugerir una preceptiva de la Literatura infantil; aunqúe sí marcar 
algunos vicios o tics.que caracterizan a los libros seudoliterarlos13 ·: ' •• 

_:·sup'o·her que. el niño es un sujeto de aprentUzaje a través de ía literatura. Es decir que 
de:s'?.e: la lijeratura ~ debe bombardeérsele lnfonnación, principios morales, religioso~fo 
patrioteros. 
- . Ejercer tutor las o falsos paternalismos. Creer tamblé·n que desde la literatura el autor 
"debe• funcionar como intermediaria para presionarlo ·con consejos, enseñanzas, 
caminos _a seguir, con un tratamiento acaramelado y seudogratificante. 
- Sap·oner. que el nino es un ser incontaminado e inocente ( como dirían Doñmann~,Y 
~ ·att~l~rt},. por .lo tanto debe censurarse la temétlca · en la l.ltera1ura infantil par'!! 
protegerlo y mantenerlo custodiado ( lo cual es otra forme de tutorla).~ Escribir desde un 
discurso anlnado, lnfantillzado, con exceso de diminutivos o aumentativos, reducción d~ 
recut~os ,~_xpresivos (lenguaje simplista), desestimando al receptor. Y/o Imprimir en es·~. 
discu,rso presunta.mente llterario, cursilería, mal gusto, lugares comunes, exageraciones." , 

- · • y 

. . _Concidimos con algunos conceptos que Venegas marca cor-l respecto e alguno,s-. 
te~o$ que contie_l;!en valores discutibles. Como los més frecuentes, adherimos a aquellqt , 
que:· 

- auspician prejuicios sociales, raciales, religiosos, sexuales, regionales . . 
- utilize¡n estereotipos falsos o negativos ( por ejemplo, decir que el campesino es "bruto".; .~( -. 

pobre. e,s maleducado", etc.) • . ..... 0 

- hagan epólogfa del odio, la guerra, la violencia, le marginación. :r.· 
- postu_lan falsa moral, dividiendo a los seres humanos en buenos o malos, sin explicitar eL 

po(qú.é: de su comportamiento • ,, 
- propician el desenfreno por el dinero, el poder o los bienes materiales como símbolo de 

poder. 
- defiendan el autoritarismo 
- subestiman ar'rii"r,o como un ser inferior el adulto. 

.. _,. 

- auspicien. et éiinsurnismo. •• 
- pretendán ·crear en el lector una escala de valores determinados como únicos, legltimos y 

salvadores. 
Esta serie de vicios, tics o valores discutibles en algunos libros para niños, 
ostensiblemente marcados, invalidan y confunden al lector desprevenido acerca de la 
literatura infantil . 
Existe una "gran" literatura para nif\os a nivel nacional e internacional que no incorpora 
estos caracteres. Entre los autores argentinos que escriben "literatura" puede citarsea : 
Javier Vi!lafar'\e, Maria Elena Walsh, Laura Devetach, Graciela Montes, Gustavo Roldén, 
Eme Wolf, Ricardo Marino, Silvia Schujer, Aldo Tullén, Eisa Bornemann -entre otros. 

1G 

13 Para ampHar estos conceptos, ver Venegas, Maria Clemencia, Muf\oz, Margarita; Berna!, 
Luis Darlo: Promoción de la lectura en la biblioteca y en el aula I, Bogotá, CERL.ALC y 
Ministerio de Educación de Colombia, 1990. 



GENEROS: TODO PARA VER 

La escuela es el marco a_decuado para ofrecer.a los_,niños tC?s distin_to_$, g.~n~Qs 
literarios. También es el ámbito para aprender ·1as similitudes . y·· diferéncias de ·Íos 
distintos di,scursos !iterarlos_ _ . . .. , 

.; : •• De ·acuerdo con la clasific.ación' tr1::1~icionaí de géneros literarios en la literatura 
p~r~ ad_u/tos_y e_l material de literatura infantil exisfenfe, podemos considerar una posible: 

· .. ·.-, · ·· ' J ( J populares 
} Poemas l 

. . . Poesía . . _ literarios 
•• ' • .) • Na:nas_·o ·c,a1:1ciones de.cuns ·' .. 
LIRICO l Rimas y'juegos· rin:iado~ • 

Tra_J3-.al~ngu_a~ ,. : . •. :. ;.:.. . ,.._ .. , . : f Roría~~ 1• - . .. .. • • - •• ·:· 

Canciones \ Villancicos , ~ . , : ... ;:-. ~- , . 

( l{ ~;g~i!f . . • 
) Cuento literario . . . ... ·l Novela 

Mitos 
Leyendas 

-.: , 

1 ::: 

NARRATIVO 

• :..- , . 

. '/J ¡· 
"'::: 

( T.eatro . · 
• J T.e.atro de titer~s , . , 

0
_ , , , .,, ... . .l. Teatr9 de somf:?ras . , • • •• • ,;. • 

;, ';61b11Ftic6 • f ;1~:~; • • . .. . , . , ... 

oRAMÁr'íco 

-,~ '.;, :ios .·MEDIOS DE.· cdMÚNICACION _MASIVA ": .. raqiÓ, 'J~lévi~Íón~ pub.lic~~lones 
,_ .. perl.Q:dJsti~as, audio·vl~úales . no ~ son _. géneros. literario~- ._ S_pn .medios • ma~ívi,~. de 
•• ·.cóníunlcáción, como su.nombre lo indica y se ·abordan desde. esa óptica: .. · :.·. ·:;. , :.·~ 

'" .. 1 . .. : • · • • •,; - • •• : ' • •.. • ' ; -. ' • • " ' • •• ' ,¡ • ·-. ' : • ' • • • . ' . • . .;_. ~ .. 

Esta ·clasificación · abre a su vez, subdivisiones, · como po,r . eje°"p~c;>: . ~-~ntro del 
cuento, las variantes de cuento fantástico, maravilloso, de ciencia ficdón: · policial, 
realista, etc.; cuentos de fórmula, de nunca acabar- entre otros. 

Dentro de la poesía, la clasificación por su origen, por su estructura, por su 
función, etc. (Ver en Anexos sobre Poesía). 
NOTA: Tener en cuenta que ésta es una de las tantas clasificaciones. Existe una gran 
variedad de tipo/ogf as textuales, algunas de las cuale.s utilizan otros criterios de 
clasificación. 
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"~· :. ;: ~-:.~ .:.-~:,J!_) -r __ ':.) .. -=i ~:/~~-:~:~ 

ESTRATEGIAS ·SOBRE LA COMlJNICACION DIDACTICA • ~~ .. ! .., . t '.• ~ • 

~ -{~ ' ,>. 
• -¡ ♦ 

. . ¡.Jt" 

. •.;•.· 

Toda experiencia pedagógica $6 irfvé1tta'y se ,e~rea, -it 
• ' • , I • !~ • "I ,. ' ..!l, 

. No se copia. ; · • 
. {, ~ . . , .. . , • . . ...:, .. ~-; r • . 

' • • • Jacquelihe Hetd· • • 
• .,_ ~:-,, .. ~, .: f. 

Daniel Pennac 14 enuncia diez postulados que denortitha "derechos del lector", 
tan vélidos para el adulto.como para los ninos: . ,,:.,¡ 

1) El derecho a no leer-
2) El derecho a saltarnos las páginas 
3) El derecho a no terminar un libro 
4) El derecho a releer 
5) El derecho a leer cualquier cosa 
6) El derecho al bovarlsmo 
7) El derecho a leer en cualquier sitio 
8) El derecho a hojear 
9) El derecho a leer en voz alta 
I0)EI derecho a callarnos 

~--. _-. 

; ~, :· ... 

. ·: ·~ 

En páginas posteriores Pennac explicita el por qué de cada uno de estos .. 
derechos. , - ·r • - • • • ''~' 

Con este sentido del humor (como también maneja la totalidad de su libro), es que 
debe entenderse que no es posible homogeneizar la didéctica de·)a literatura y preter1~~.r 
que las estrategias funcionen de igual modo con todos los estudiantes (ni los dé • • 
terciario, ni tos de educación bésica). 

Sugerimos por ello, algunas estrategias probadas con docentes y otras con 
chic<>;~,. con referencia a la promoción de la lectura y a la escritura, al trabajo en la 
lnstih,tki~n escolar y en la biblioteca. En el Anexo se incorporan algunas experiencias de · 
Sandroni y Machado; Venegas, Mu1ioz . Berna!, revistas especializadas: y otros textos ;·, 
que preferimos cilar: 

···: ·,, , 

s..-. 

14 Pennac, Danie-1: Como una novela, Barcelona, Anagrama. 1993. 

' .. ~ 
.•,\&• 

.... ·•-·· 
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~--

. §a,n<;f~_o_n_i, Laura y Machap9 Raúl (compiladores). : El ,nil1o y el libro. Gu{a 
práctic~. d~· esti'muló, ·ª ia lectura, Bpg~tá, _ci=.R':'.ALC', Pro·c_yltÚ_ra_, Kapelu!iz.' Í9~4. • 

,.:. ,,Yenegas, MLi~oz, Bernal (opus citaél~) ,_ . . · . •. .. . . • 
~ . ,\:'. ,.;~~ez, Perla: ·4fJ poética de le. seduc_c{9,~. En_.Pi~dra. libre número 8, setiembre . 

de 1991,. :·!·, . . . . __ . . , . . . . 
. Motta, Silvia~ El taller marginal r:_orillero .. En_ Píe9.ra libre númer~ _8,_ 1991 

.. .. . . ·Rocha, .. Esther y Sassaroli,-TÚesita.: l9s senderos· que se bifurcan. En Piedra._ 
libre.número 8. 199L • • • ~- ., ·: • • . • • • •• 

_,: ,,.-.Jara Melagranl, Serena: Tiempo de lectÜrá. En Piedra libre número 7, 1991.:-- •. • .• . 
.. :· .. :.~-Jara Melagrani, Serena: El tren con alas, En Piedra lib_re, número 6, 1990 . ·_. : :> 
~ ~ . Suez,-Perla; Andruetto, María Teresa: Jugarcon las pa_labras. -En Piedra libre . 

número 3; 1987. 
._Alvarado Maite, El lecturón(Gimna$ia para despabilar lectores) E_diciones del .. 

Quirquincho; Alvarado, Maite, El lecturón 11 ( La máquina de hacer tectQres); -.e~icie>nes '. , . 
del Quirquincho; Alvarado, Feldman: El pequeño /ecturón ( Vitaminas para lectores), 
ediciones del Quirquincho. 

. Alvarado Maíte, Bombín! Gustavo ,Feldman Daniel e lstvan: El nuevo escriturón. 
Curiosas y extravagantes actividádes·.pare escribir, Buenos-Aires, El Hacedor- •: ·;·_ 
ediciones, 1993 

. Jolíbert, Josette: Formar niflos productores de textos, Chile, Hachefte., 1988 . 

··:i · : /· 

LA LITERA TURA Y LA EDAD DEL LECTOR 

-'.I :; lct-competeiicia lectora influye sin duda en los textos literarios que se'ofrecen 'al 
recépfor' ihfantil. Por eso creemos qué fos circuitos cerrados y la determinación•precisa la·
dispone cada lector. Suponer que un libro funciona exactamente para tal edad es 
coriti!bir a los lectores como.seres homogéneos. •· . 

" ·., • • • Dice Maite·'Alvarado: "La clasificación por edades, propia del' mercado _infántil es,-, 
tan real y necesaria como rie~gosa por lo sesgada. Por un lado ti'ehe:·én cuenta Jo que·-.:/ 
parecería ineludible: la adaptación del objeto a las competencias del receptor. Por otro, 
desdibuja en el chico cualquier rasgo individual para convertirlo en uno más de los 
muñecos uniformados .que marcialmente·-eaen de la cadena de montaje en la película 
The Wall. Las etapas evolutivas descriptas por la psicología han dado origen a una 
enorme masa de textos prefabricados, confeccionados en moldes fijos, que han hecho 
desaparecer virtualmente la mera posibilidad de alta cultura literaria". 

',J 
' • ,:, 

•• • ..: 4-! • ..-;~ •'": · :·: r:-, .;~¡ 

'..i: - .. :O.:"i:,·: =·. ::-- -=,:;~ ri·~~ , ··· -..,_ . .e: ;--_;~':.-·:.._:.: 

..... -,:• ·-'.:;!:!.. 

, -~ •.· •; ., : .. 



• Oice Maria Adelia Diez Ronner: 'Me atreverla e decir ... que el placer que 
provoca lo bien hecho literalmente no tiene edad: aquello que ·e~ bueno de verdad, 
resi~.te @1 tiempo. Por lo cual retomo la postúrá de ·no medir un texto lite~ario tomando 
como ·único dato partt evaluar sus bondades o sus conveniencias la consideración .d~ si 
responde Q no a los interese~ infantiles comprendidos psicológicamente. Entiéndase qaé 
la perspectiva pslcpevolutiva para setecc!oriar lecturas o armar reper_torlos tiene su . 
importancfa· en t~nft/marco general y, asimismo és útif pára determinar Jin 'desde' qué 
edad ~e sugiere tal o cual texto, La cuestión no es soslayar, minusvalorar o Ignorar la ,. 
importancia de los·factores extraliterarios a nU'estro alcance:·sino ·poderlos ·en juego al 
servició·éie la literatura y no al reves. Nuestro conocímiento ·sobre psicologfa··evolutiva 
ayúdará sie.mpre a enca}ar en lás necesidades e inteteses probables dé los chicos en lo 
que hace a temética, personajes y desempel'\o lingUlstlco. Nos permitirá ser más hábiles 
tammén·para ofertar/recomendar un libro y pa'ra reconocer las potencialidádesque 
dicñO'proaucto·:présenta y cómo áctiverlo en las manos de los chicos" 15 • 

. ._:. r.:,;-, 

IMPOSIBLE CERRAR El CIRCUITO D'E LA LITERATURA INFANTIL 

En este,:prlmer Documento hemos Intentado abordar, desde las reflexiones previas, 
una cantidad de problemáticas vinculadas con la literatura infantil desde sus inicios, la 
subestimación que provoca en ciertos circuitos intelectuales, la literatura infantil en la 
escuela, los distintos materiales de lectura, el lenguaje herramienta y el lenguaje 
creador-entre otros aspectos. 

.·Qu~dan en el tintero .. una serie de probleméticas que se complementan en los Anexos 
bibliográficos, como por ejemplo el tema controvertido de los cuentos tradicionales.qµe-. 
se amplía.en la Bibli-ografla.general. 

Quisiera cerrar este módulo con un concepto que Jorge Luis Borges emitió en el. 
ensayo La poesía: "La. idea-de la lectura obligatoria es una idee,. absurda: tanto valdrla 
hBbll!r de felicidad obligatoria". . ;:: , 

cnu .,: ·-= •• ~ -. 1 · ' 

l': Profesora.Susana ltzcovich 
f'<: . t:; 

•"I •:"! . i ":• 
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15 Los fragmentos citados pertenecen a A/varado Maite y Massat, Elena: El tesoro de la 
juventud. En Revista de Filología y Literatura hispanoamericana, Dr. Amado Alonso, 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA XXIV 1-2, 1989 y a Diaz Ronner, Maria Adelia ( Opus 
citada). 
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CONTENIDOS PROGRAMATICOS DE LITERA TURA INFANTIL 

. Habria que considerar dos niveles de contenidos: los que --er profesor. necesita 
para su propia 'c:"ápaciteclón y los que puede trasmitir a los estudiantes de profesorado. 

Creemos que cada docente puede armar su programa, de acuerdo con sus 
(necesidades grupales, aunque sugerimos algunos ejes básicos ineludibles. 

. ' 

• -·~'Nlvet capacitación: 
. La literatura. Para qué sirve la literatura. Qué es leer. Leer ficción. ·: .. ,¡ .,:< , 

:·. La literatura infantil. Evolución histórica de la literatura para niños y jóvenes. La ·-< 
literatura culta y las tradiciones orales. La vla popular y la culta: literatura oral y literatura 
escrita: 'La función didáctica y moralizante en los primeros li.br.os.para niños .. La literatura 
popular entre el público adulto y el infantil.. Los transcriptores: Perrault, los h~rm.anq~, 
Grimm; Andersen. La poesía popular y la culta. Apropiación·y--adáptaciones. 
. La literatura infantil autora!. De la moralidad a la asepsia. El comprom.iso .. ~el _autcu: . .. ~; 
Autonomía y usufructo. la literatura infantil latinoamericana y argentina. Autores 
contemporáneos· de literatura iflfantil. 
. Teatro y títeres. El juego dramático. El espectáculo teatral y el espectáculo de tlteres. 
Uso y abuso del tltere en la escuela. 
. Lo fantástico. Lo maravilloso. El cuento. La infancia y lo fantástico. La ficción literaria. 
Aspectos·yformas de 1o fantástico.- Ei humor, El lenguaje y la poesía. Pluralidad de los 
sentidos. la poesía entendida·como ficción. Distintos tipos de poesías. 
. La ilúsfrágiór,_. Imagen y percepción. La ilustración en los libros informativos y los_ . 
literarios. Libros de imágenes. 
. Medios de comunicación de masas. Distintos sistemas y tratamientos. Radio, cine, 
televisión historietas, periodismo, medios audiovisuales, videos. El receptor infantil. 
Influencia, tutelaje, corrimiento. La publicidad como modelo para imitar y como apelación 
al consumo. 
. Criterios de .selección de literatura y libros para la primera infancia. Uso del libro. La 
biblioteca. la promoción de la lectura. La narración oral como recurso de aproximación a 
la literatura .• Recopilación de la oralidad regional. El entorno popular y su incorporación 
a la escuela. 

2:1 



w. . Nl_vel alumnos: .- . . . . . 
. ~-á literatura y la literatura infantil. Evolución histórica de lés'literatura para nll'tos y 
jóven~s. . 
.Narrativa: 1;I cuento y la novela. Cuento tradicional y cuento autora!. Lo fentéstico ylo 
maravilloso. " • • • -· ·' '·' 
. Poesía: El lenguaje y la poesía. La poesla entendida como ficción. Distlnt~_s_tipos de 
poeslas. . . . •. •• ·, : • 
. Teatr.o y títeres: El juego dramático .. El espectéc·u10· teatral y el titiritesco. Uso y at)'.u,so 
del títere en la escuela. , • _ . • 
.• Medios de comunicación masiva: Sistemas y tratamientos. El receptor infantiL.La'_,· 
'publicidad. . . . . . . . . : • • ::~ ., 
. Criterios de, selección en la ,li(eratura y los libros para la .infancia. Promo.ción de la ' • 
lectur~t

1
~a narración oral. • • • - • • • 

·,l- f 

Profesora Sus~na ltzcovich 
J: . 

_ ..... 

, · ¡ • 

~n los Anexos incorporamos una bibliografía más _extens.a sobre Lengu(!, _ 
. - :,. . :~ ~ • ·. ' • , , - 1 

Literatura infanfilf Medios de Comunicación Masiva, como asimismo fotocopiás .. <Je. 
ettlculos y _notas de publicaciones periódicas agotadas y de libros que no tienen 
circulación en nuestro pa/s. 

· . ~ . j . 
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