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Resumen 

Este trabajo trata de investigar las causas por las cuales numerosas 

investigaciones muestran que existen carencias en la competencia literaria de 

los futuros docentes al acabar el 1grado en Educación Primaria. Para ello, 

estudiaremos la formación literaria que han recibido 34 alumnos de 4º curso de 

Educación Primaria en la Universidad de Cantabria (UC). A través de diferentes 

métodos de recogida de datos como encuestas a los estudiantes y entrevistas 

personalizadas a personal docente de un centro de prácticas, conoceremos las 

experiencias lectoras durante la asignatura 1Literatura Infantil y Educación 

Literaria en Primaria, de los encuestados. Así como su bagaje literario,  sus 

hábitos de lectura, sus intereses, motivaciones y preferencias literarias que 

influyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, se quiere 

resaltar la importancia de que los futuros maestros reciban una formación 

literaria de calidad, ya que van a ser ellos los encargados de educar 

literariamente a las futuras generaciones. 

Abstract 

This project deals to investigate the causes for which numerous investigations 

show that there are deficiencies in the literary competence of future teachers at 

the end of the grade in Primary Education. To do this, we will study the literary 

training received by 34 students of 4th year of Primary Education at the 

University of Cantabria (UC). Through different methods of data collection such 

as surveys of students and personalized interviews with a teacher of an 

internship center, we will know the reading experiences during the subject 

Children‟s Literature and Literary Education in Primary, of the respondents. As 

well as his literary background, his reading habits, his interests, motivations and 

literary preferences that influence the teaching-learning processes. On the other 

hand, it is important that future teachers receive quality literary training, since 

they will be responsible for literary education to future generations. 

                                                           
1
La Fundación del Español Urgente recuerda que los nombres de las asignaturas, las licenciaturas, las diplomaturas y  

similares (Filología Hispánica, Enfermería, Administración y Dirección de Empresas, etc.) deben escribirse 
con mayúsculas iniciales en los sustantivos y adjetivos que los integran. 
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1. Introducción y justificación del tema 

A lo largo del presente trabajo analizaremos la formación literaria inicial de los 

futuros docentes de Magisterio cuando acaban las enseñanzas universitarias. 

En primer lugar, he elegido el tema porque existen numerosos estudios sobre 

las dinámicas literarias en las aulas de Educación Primaria, sin embargo, son 

pocas las investigaciones sobre la competencia literaria de los docentes que en 

un futuro próximo deberán de educar literariamente a los alumnos en las 

escuelas. A pesar de ser un ámbito poco explorado por los investigadores, es 

muy importante que los futuros maestros reciban una formación alentadora y 

de calidad para dotarles de herramientas y estrategias didácticas con las que 

servir de modelo a las futuras generaciones. En segundo lugar, uno de los 

objetivos de los docentes,  como he mencionado, es educar literariamente a los 

educandos. Según el  Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se 

establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria: 

La educación literaria se concibe como una aproximación a la literatura 

desde sus expresiones más sencillas, tanto orales como escritas. Es 

imprescindible favorecer experiencias placenteras que familiaricen al 

alumnado con referentes literarios y culturales compartidos, que incluyan 

una diversidad de autores y autoras, que lo acerquen a la representación 

e interpretación simbólica y que sienten las bases para consolidar el 

hábito lector y una progresiva autonomía lectora. (p. 71) 

Para lograr este objetivo, los estudios universitarios de Educación Primaria 

deberían ofrecer una formación integral para que los futuros docentes sean 

competentes literariamente hablando, es decir, que sean capaces de leer, 

comprender, interpretar y valorar diferentes tipos de textos, así como ser 

capaces de desarrollar su capacidad para crear textos literarios orales y 
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escritos. (Álvarez-Álvarez y Vejo-Sainz, 2017). Se trata de una competencia 

que sirve de base para el desarrollo de la educación literaria del individuo. Por 

esto mismo, es esencial que en la formación docente se tenga en cuenta, a 

pesar de que a menudo se da por hecho que los alumnos universitarios tienen 

adquirida dicha capacidad la cual a menudo se encuentra en desarrollo cuando 

acceden a las enseñanzas universitarias. En este sentido, para analizar la 

competencia literaria de los futuros maestros en formación, es necesario 

conocer su identidad lectora, es decir, la percepción que tienen de la lectura, 

sus experiencias con las actividades lectoras, sus hábitos lectores, sus 

preferencias en cuanto a géneros literarios, etc. Puesto que todo ello, forma el 

bagaje literario individual, que  a su vez condiciona el perfil docente que será el 

maestro en un futuro y el ejemplo a seguir de las nuevas generaciones.  

Desafortunadamente, la realidad es que la formación inicial de los maestros en 

el ámbito de la literatura  en la mayoría de las universidades españolas se 

reduce a una única asignatura teórica semestral. En ella,  se plantean 

diferentes objetivos y una serie de contenidos  a abordar en 150 horas. Por otro 

lado, durante la realización del Practicum III, he podido observar la 

competencia literaria de mi tutora y sus funciones como mediadora literaria en 

el aula. En este caso, se puso en evidencia que su formación literaria inicial 

tenía numerosas carencias debido al anticuado plan de estudios  que se 

enfocaba en la mera transmisión de conocimientos teóricos y rígidos. Según 

ella, el enfoque didáctico-literario de su formación inicial era poco motivador al 

no tener ninguna implicación emocional y ser poco práctico a la hora de ejercer 

la función docente.  

Por otro lado, según muchas investigaciones (Juárez, 2019; Álvarez-Álvarez y 

Pascual-Díez, 2020; Contreras, y Prats, 2015) los estudiantes de Magisterio 

que deberían considerarse “lectores expertos” se declaran no lectores o 

lectores inmaduros que leen obras con un alto impacto mediático y cuyo corpus 

literario es disperso y limitado. Algunas de las causas que lo provocan son, en 

primer lugar,  la falta de motivación intrínseca, que hace que la predisposición 

natural hacia las actividades lectoras no provenga de estímulos internos como 
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la satisfacción personal, la autorrealización o simplemente, por gusto o placer, 

sino que la mayoría de veces, la lectura en los sistemas educativos  es vista 

por los educandos como una actividad obligatoria, aburrida y poco gratificante. 

En segundo lugar,  la falta de hábito lector favorece la priorización de otro tipo 

de actividades en nuestro tiempo libre antes que la lectura. Además, la actual 

generación de estudiantes, denominada “generación Z”, se ha desarrollado en 

la sociedad del espectáculo, la cual se caracteriza por el bombardeo 

audiovisual, en la que los cambios y la información se producen de manera 

vertiginosa. En este sentido, se antepone el dinamismo frente al estaticismo, y 

la intuición frente a la reflexión. Dichas conductas se han acentuado con el 

avance tecnológico en la era de la alfabetización digital, caracterizada por la 

conexión constante a internet, actualización del correo electrónico, consulta de 

redes sociales, consulta de documentos, lectura artículos online, etc. Todo ello, 

hace que la lectura tranquila y reflexiva se quede relegada a un segundo plano, 

debido a la sobre estimulación y la falta de tiempo.  (Contreras y Prats, 2015) 

(Solé, 2012). En tercer lugar, las carencias lectoras se relacionan con el déficit 

en las competencias básicas para realizar estudios universitarios, es decir, los 

conocimientos previos y aptitudes que los futuros maestros tienen que poseer. 

Más concretamente en la asignatura “Literatura Infantil y Educación Literaria en 

Primaria” según la guía docente de la asignatura (2021/2022), los estudiantes 

tienen que tener conocimientos previos sobre los principales géneros literarios, 

las figuras retóricas, la historia de la literatura, ser capaces de realizar 

comentarios de texto y poseer un buen dominio de la expresión oral y escrita.   

Finalmente, es necesario concienciarse de la magnitud de este problema ya 

que si eludimos las generales carencias lectoras, unido al criterio poco formado 

de juzgar una lectura debido a la inexperiencia lectora de los futuros maestros, 

se irá poco a poco perpetuando la formación estética o literaria de las 

generaciones emergentes, dando lugar a una sociedad con una competencia 

literaria residual o inexistente. De ahí, la necesidad de realizar más 

investigaciones en este ámbito y, propiciar un cambio, si fuera oportuno, en el 

planteamiento de la formación literaria de los docentes desde la universidad. 
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2. Objetivos de la investigación 

Como objetivo principal del presente trabajo, trataremos de conocer el grado de 

competencia literaria y lectora que han adquirido los alumnos de cuarto curso 

del grado en Educación Primaria a lo largo de su recorrido universitario. A su 

vez, la investigación persigue tres objetivos específicos diferenciados: 

1. Analizar las causas que provocan los déficits en la competencia literaria 

de los fututos docentes al finalizar el grado de Educación Primaria. 

2. Reflexionar sobre la formación de los futuros docentes como mediadores 

literarios. 

3. Conocer la realidad sobre los hábitos lectores de los futuros docentes, 

así como sus experiencias con las prácticas literarias durante su 

recorrido académico en la Universidad de Cantabria. 

3. Marco teórico 

Una vez planteados los objetivos de la investigación procederemos a revisar la 

literatura. Para ello, comenzaremos definiendo el concepto de competencia 

lectora y literaria y los componentes que intervienen en su desarrollo. 

Continuaremos analizando el concepto de mediador literario,  las 

características del proceso de mediación lectora y las funciones que ejerce en 

el ámbito escolar. Además,  revisaremos las experiencias de los alumnos que 

deben de tener en cuenta los mediadores en las actividades literarias. En tercer 

lugar, haremos un recorrido histórico sobre la lectura literaria y analizaremos  lo 

procesos de formación del docente literario en el ámbito universitario. 

3.1. El concepto de competencia. La competencia literaria y la 

competencia lectora. 

El origen del término “competencia” está sujeto a las reformas en la formación 

del profesorado basadas en competencias (FBC) que se iniciaron en Estados 

Unidos en la última década de los años setenta. En España, este nuevo 

enfoque funcional- comunicativo apareció por primera vez en la LOGSE (1990) 

y se materializó en el Espacio Europeo de Educación Superior con la 

Declaración de Bolonia en 1999. El objetivo de esta reforma fue dar 
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importancia al producto final del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación 

se enfoca en lo que el alumno es capaz de hacer gracias a los conocimientos 

adquiridos. Trasladando esto al ámbito que nos atañe,  la literatura es una 

forma de conocimiento de adquisición sociocultural, es decir, es un medio para 

el aprendizaje universal en el que intervienen numerosos factores como los 

conocimientos culturales y lingüísticos, la experiencia del alumno, la relación 

con el mediador literario, etc.  En este sentido, la competencia literaria es de 

carácter instrumental y trasversal y está subordinada a la competencia 

comunicativa.  Implica ser capaces de leer, comprender, interpretar y valorar 

distintos tipos de textos literarios,  así como ser capaces de crear y producir 

textos orales y escritos  (Prado, 2004). La configuración del concepto ha ido 

evolucionando a lo largo del tiempo y se ha visto condicionado por los cambios 

económicos, sociales, culturales, tecnológico, etc. En concreto, los cambios 

tecnológicos han propiciado la aparición de nuevas formas de lectura, y nuevos 

soportes, pasando por la era visual y audiovisual, hasta la era digital. (Rienda, 

2014)  

Según el Proyecto P. I. S. A (2001) de la OCDE (Organización  para  la  

Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico, se define la competencia o 

capacidad  lectora como “La capacidad lectora consiste en la comprensión, el 

empleo y la reflexión personal a partir de textos escritos con el fin de alcanzar 

las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y de 

participar en la sociedad” (p.38).  Es el componente de base  para lograr la 

competencia literaria, ya que la lectura, junto con la escritura, son destrezas 

básicas para el acceso a los conocimientos literarios y discursivos. Desde un 

principio, se consideraba como una capacidad que se aprendía en la primera 

etapa escolar, no obstante, se trata de un conjunto de conocimientos, 

destrezas y aptitudes que se van desarrollando mediante las experiencias 

lectoras y en los actos comunicativos e  interacciones sociales en contextos 

formales o informales. Además, la competencia lectora se puede desarrollar 

por un lado,  a través de la lectura intensiva, que consiste en el análisis de los  

diferentes componentes del texto a través de comentarios de texto, reflexiones 

críticas, etc. Este tipo de actividad lectora busca objetivos de carácter 
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procedimental, como por ejemplo el desarrollo de las microhabilidades de la 

comprensión, como la anticipación, la realización de inferencias a través de la 

inducción o deducción del significado, etc. Suele estar guiada por un mediador 

literario, además, se relaciona con un nivel de competencia lectora alto, ya que 

implican habilidades cognitivas de orden superior. Por otro lado, la lectura 

extensiva busca el desarrollo de objetivos actitudinales que se relacionan con 

el cultivo del hábito lector, el fomento y la motivación hacia la lectura, la 

adquisición de bagaje cultural, etc. Algunos ejemplos de lectura extensiva 

pueden ser actividades de animación a la lectura como las tertulias literarias o 

dialógicas. (Cassany, 2016) 

En el concepto de competencia lectora confluyen tres elementos esenciales. En 

primer lugar, el lector, que busca llegar a un fin con  la lectura escogida, como 

por ejemplo, aprender, informarse, entretenerse, etc. A su vez, los fines o las 

funciones de la lectura determinan el acercamiento al texto y, finalmente, el 

texto o la tipología textual condicionan las estrategias que el lector ha de utilizar 

para su interpretación (Morales y Barrios, 2017). En segundo lugar, otro de los 

componentes de la competencia literaria es el intertexto o texto del lector. Está 

formado por el conjunto de saberes discursivos, pragmáticos, metaliterarios y 

de estrategias receptoras del lector. Además, actúa como mediador entre la 

competencia literaria y la competencia lectora, ya que a través de él somos 

capaces de establecer relaciones entre unas obras literarias y otras. Es decir, 

gracias a este componente somos capaces de realizar evocaciones a otros 

textos o autores, así como reconocer similitudes o particularidades de las obras 

literarias. Dicho componente es activado en otros mucho ámbitos como en el 

del marketing y la publicidad, para hacer asociaciones con nuestros 

conocimientos previos y conseguir descifrar el mensaje. Además, ayuda a 

desarrollar la capacidad crítica y valorativa del lector, la cual es esencial para 

que el docente realice la función de mediador como veremos más adelante 

(Fillola, 2010).  
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3.2. El papel del mediador literario 

Desde el s. XIV se empezó a usar el término mediador para referirse  a la 

acción de una tercera persona en un conflicto, con el objetivo de restablecer 

una relación entre dos individuos alejados. Atendiendo a la etimología de la 

palabra, observamos, por un lado, la idea de cambio de una realidad y, por otro 

lado, la idea de construir un sentido entre una realidad y otra. En el ámbito de 

la psicología en términos vigotskianos, el mediador estimula el desarrollo de 

potencialidades, llevando al sujeto a aprender en su zona de desarrollo 

potencial. 

 A pesar de su uso en diferentes ámbitos, la mediación educativa, que es el 

ámbito de nuestra investigación,  presenta diferentes características: 

● Es un proceso intencionado, de reciprocidad y dilatado en el tiempo, 

entre la persona que aprende y la que enseña (que también aprende). 

● El proceso de cambio es motivado por la implicación de los individuos 

involucrados, de forma que el mediador no impone una solución sino 

que hace de guía, es decir, hace sugerencias y dota a los sujetos de 

estrategias o recomendaciones.  

● Se relaciona con los “procesos de integración”. Esto quiere decir que  se 

promueve la comprensión e interpretación de la realidad a través de su 

convergencia con los conocimientos previos de los alumnos. 

● Es necesario  propiciar un ambiente de confianza y seguridad entre el 

mediador y el resto de individuos. 

●  Se caracteriza por dotar al alumnado de experiencias significativas que 

vayan más allá de los aprendizajes puntuales y abstractos.  

● Manifiesta un sentido relacional, emocional y motivacional, por ello el 

sujeto mediador tiene que disponer de una serie de habilidades no solo 

intelectuales, sino también sociales,  como la creatividad, la 

comunicación, la empatía, la asertividad, etc.  

(Gravié y Vizoso, 2008) (Munita, 2015) 

La creciente preocupación por los malos hábitos lectores en  nuestra sociedad 

ha hecho que implementemos el término mediación para abordar el conflicto 
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cultural con lo escrito. El papel del mediador literario en las escuelas es 

esencial y lo ejerce el docente, quien se encarga de analizar, valorar  y 

seleccionar aquellos recursos para educar literariamente a los educandos. Por 

ejemplo, uno de los objetivos de las mediaciones en la lectura es la 

diversificación del corpus literario, es decir, la capacidad del docente de 

establecer puentes y promover vínculos  entre los clásicos literarios y la 

paraliteratura. No obstante, el papel de mediación no es ejercido únicamente 

por el agente promotor de dicha enseñanza académica, sino que también lo 

realizan las familias de los educandos e instituciones y organismos, como las 

editoriales, librerías, escuelas y bibliotecas. 

Las funciones que cumple el mediador literario se resumen en: 

4. Diversificación de los lugares y formas de interacción con la lectura 

5. Coordinación y seguimiento con las familias 

6. Organización de actividades fomentando el uso de la biblioteca 

(Munita, 2015) 

Por otro lado, en cuanto a las actividades lectoras que realizan los mediadores, 

es interesante reflexionar sobre las experiencias que tienen los educandos para 

valorar las estrategias didácticas y mantener la motivación hacia la lectura. 

Según muchos estudiantes, las experiencias que califican como buenas, son 

aquellas en las que la literatura se aproxima a su vida cotidiana, es decir, 

experiencias vivenciales y de carácter significativo que hayan marcado su 

infancia y adolescencia. Como por ejemplo, lecturas compartidas con las 

familias, cuentacuentos, actividades con mediadores expertos que despierten 

su interés, representaciones teatrales, buenas lecturas, etc. En cambio, 

aquellos elementos estructurales de su formación literaria son vistos de forma 

insignificante por los alumnos, como por ejemplo, excursiones puntuales, 

clases más o menos participativas o la celebración del día del libro. En cuanto 

a las malas experiencias, predominan las lecturas sacadas de contexto o las 

lecturas obligatorias, actividades de poco interés o desmotivadoras para los 

alumnos y los docentes definidos como “malos profesores”. En definitiva, el 
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mediador literario tiene que tener en cuenta los intereses y motivaciones del 

alumnado en todo momento, además de propiciar el desarrollo de experiencias 

cercanas, las cuales se relacionen con los conocimientos previos de los 

estudiantes. (Contreras y Prats, 2015) 

3.3. La formación del mediador literario 

3.3.1. La promoción de la lectura en la sociedad y en los contextos 

escolares. 

Hoy en día la promoción o fomento de la lectura es algo que está bastante 

arraigado en nuestra sociedad, a pesar de que la formación de una sociedad 

lectora se haya acentuado 50 o 60 años atrás. El fomento de la lectura se ha 

propiciado a finales el s. XIX con la aparición de las bibliotecas públicas, las 

cuales anteriormente eran lugares accesibles únicamente para la élite de la 

sociedad. Ya en la primera mitad del siglo XX, se iniciaron movimientos de 

“animación cultural” con el objetivo de poner a disposición popular la literatura y 

la lectura. Uno de los acontecimientos a destacar en la historia de la promoción 

de la lectura es la proclamación por parte de la UNESCO en 1972 del “Año 

internacional del libro”. Más tarde, en 1989 se creó el Sistema Español de 

Bibliotecas. La alfabetización literaria y el hábito lector se fueron intensificando 

y, en 2004 se creó El Plan Iberoamericano de Lectura, por el cual se 

implementaron programas de lectura y formaciones de mediadores en diversos 

ámbitos escolares y extraescolares. Por otro lado, Martín Barbero y Luch 

(2011) diferenciaron entre actividad lectora y experiencia lectora. La primera, es 

entendida como algo esporádico, momentáneo y sacado de contexto, mientras 

que, de forma contraria, la experiencia lectora se relaciona con programaciones 

coordinadas, fundamentadas en aspectos cercanos a nuestra realidad y 

sostenidas en el tiempo. (Munita, 2015) 

Por otro lado, según Colomer (2001) “promover la lectura y enseñar a leer son 

los dos ejes sobre los que discurre la innovación en la enseñanza de la 

literatura” (p.17). En sus inicios, la escuela enseñaba el código escrito través 

del estudio de los clásicos literarios, dejando a un lado las experiencias 
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personales. Es decir, se anticipaba la lectura intensiva frente a la lectura 

extensiva. Sin embargo, en los últimos diez años, se concibe la educación 

literaria como un entrelazado entre la lectura instrumental y la lectura a modo 

de entretenimiento. Estas dos perspectivas se tienen que dar simultáneamente 

y de forma equilibrada sin tener una más valor que la otra, ya que se 

retroalimentan mutuamente. De forma que,  se fue cambiando paulatinamente 

la “lectura tradicional”, por una lectura social y personal o también denominada 

“didáctica cultural”. Por otro lado, en el contexto escolar, a principio del s. XXI 

se introdujeron los Planes de Lectura de Centro, es decir, proyectos 

institucionales que dotan a las escuelas de unos objetivos y prácticas comunes 

y trasversales relacionados con la promoción de la lectura. (Munita, 2015) 

3.3.2. El proceso de formación del futuro docente: construcción de la 

identidad lectora. 

La formación del profesorado es un elemento necesario para propiciar las 

reformas educativas en nuestra sociedad. Es vista como un escenario para 

facilitar las experiencias de aprendizaje con el objetivo de mejorar la calidad de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. La profesión docente requiere una 

contaste actualización, puesto que tratamos con personas las cuales vivimos 

dentro de una sociedad en constante cambio y descubrimiento. Por eso mismo, 

la formación inicial del profesorado en las universidades y la formación 

permanente en los centros de profesores están estrechamente vinculados y es 

necesario que trascurran en la misma dirección. (Trigo, 2021) 

En el proceso de formación literaria, las experiencias vividas, conocimientos 

previos, actitudes, hábitos y creencias sobre la lectura conforman el bagaje 

literario de los futuros docentes. Todo ello,  condiciona las estrategias 

didácticas que los formadores de docentes quieren trasmitir a los futuros 

docentes (Colomer y Munita, 2013). Por un lado, es necesario saber cómo se 

construye el conocimiento docente y cómo se aprende a enseñar. Según el 

modelo explicativo de Woods existen tres elementos interrelacionados que 

forman parte del pensamiento de un docente: las creencias, las 

presuposiciones y los saberes. Más tarde, este modelo se concretó en el 
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Sistema CRS (Sistema de creencias, representaciones y saberes) según 

Ballesteros et al. (2001): 

Con el término de creencias nos referimos a proposiciones cognitivas no 

necesariamente estructuradas, tomadas en una dimensión personal. 

Asimismo, las representaciones son proposiciones cognitivas no 

necesariamente estructuradas, tomadas en una dimensión social, es decir, 

compartidas por grupos de profesores. Finalmente, entendemos por saberes 

estructuras cognitivas que se refieren a aspectos relacionados con el proceso 

de enseñanza- aprendizaje y que están aceptados de manera convencional. 

(p. 71) 

Por otro lado, es oportuno analizar la construcción de la identidad lectora y 

literaria de los futuros docentes.  En primer lugar, Shulman (1986) diferenció el 

conocimiento pedagógico del contenido de los conocimientos curriculares o los 

conocimientos pedagógicos generales. El conocimiento pedagógico del 

contenido se refiere a la capacidad del docente para trasformar los 

conocimientos teóricos que se enseñan en experiencias significativas. Este tipo 

de conocimiento presenta un carácter práctico-narrativo. El ser humano para 

comprender el mundo necesita dotarlo de significado. De esta forma, el 

conocimiento se va construyendo poco a poco a medida que establecemos 

conexiones entre experiencias cercanas a nosotros. En segundo lugar, en la 

formación del profesorado interviene la conceptualización narrativa de la 

identidad que se relaciona con el conocimiento pedagógico del contenido de los 

futuros docentes. Esta dimensión está formada por un conjunto de teorías 

subjetivas (experiencias vividas, las actitudes, principios pedagógicos, 

creencias o ideologías) del maestro en formación, las cuales van a determinar 

el perfil docente que será en un futuro. (Cortés González, Leite Méndez, y 

Rivas Flores, 2014)  

Finalmente, para Duszynski (2006): 

La identidad lectora se define como el conjunto de relaciones que 

mantiene un sujeto con los textos (la genealogía de sus lecturas, sus 
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vivencias de lectura, sus gustos lectores, su comportamiento lector, su 

posicionamiento y autopercepción como tal, etc.) construido a lo largo 

del tiempo y en diversos contextos (familiar, escolar, personal). (p.46) 

3.3.3. La formación literaria en la universidad.  

La formación en Literatura Infantil y Juvenil y su Didáctica se ha introducido en 

las universidades hispanohablantes en el último cuarto del s. XX, además de 

crearse programas de postgrado para la formación de mediadores literarios. No 

obstante, actualmente se está reclamando mayor atención en este ámbito con 

el objetivo de suplir las carencias en la competencia literaria de los futuros 

docentes en los escasos créditos (de seis a doce créditos) que se destinan 

para ello. Lo cual crea la necesidad de crear programas sistemáticos  con 

propuestas destinadas por un lado, a capacitar a los futuros maestros para 

educar literariamente a los alumnos y, por otro lado, destinados a aumentar la 

motivación y los hábitos de lectura para conseguir una buena competencia 

literaria. Además, se busca la relación entre conocimientos teóricos y 

situaciones prácticas con el objetivo de simular o recrear situaciones reales que 

se presentarán en las aulas de los futuros docentes. (Trigo, 2021) Según 

Ballester (2015), en comparación a los inicios de la formación en literatura 

infantil y juvenil en los planes de estudio de los grados de Maestros en 

Educación Primaria e Infantil, se están incrementando las líneas de 

investigación para mejorarlos, destacando especialmente la formación de 

postgrado o másteres universitarios. 

Cada universidad tiene cierta libertad para establecer su plan de estudios  

siempre y cuando se respeten las competencias generales de cada titulación.  

En este caso, realizaremos una revisión teórica de los planes de estudios de la 

formación en LIJ y su didáctica en el grado de Educación Primaria  de algunas 

de las universidades de Madrid y de Cantabria. En primer lugar, analizaremos 

el plan de estudios de la UCM (Universidad Complutense de Madrid). En dicha 

universidad destinan una única asignatura de carácter obligatorio para abordar 

la LIJ y su didáctica, denominada Literatura y Educación. Es una asignatura de 

seis créditos que se imparte en el último curso (5º cuatrimestre). Por otro lado 
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en la UCM, ofertan asignaturas optativas destinadas a la formación literaria, 

como por ejemplo Lectura y Escritura creativa y Didáctica de la lectura y 

escritura en lengua extranjera. Dichas asignaturas complementan y profundizan 

en la formación de la competencia literaria de los futuros docentes. 

En cuanto al pan de estudios de la UC (Universidad de Cantabria), solamente 

existe una única asignatura obligatoria de seis créditos denominada Literatura 

Infantil y Educación Literaria en Primaria, que es cursada igualmente en el 

último curso del grado.  Para indagar más sobre la formación literaria en las 

universidades españolas de Madrid y de Cantabria, acudiremos a las guías 

docentes de las asignaturas que se muestran en la siguiente tabla. 

  

UNIVERSIDAD 

UCM (Universidad Complutense de 

Madrid) 

UC (Universidad de Cantabria) 

  

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

800448 - Literatura y Educación G561 - Literatura Infantil y Educación 

Literaria en Primaria 

 

CONTENIDOS 

● Introducción a la literatura 

- Tradición oral y escrita 

- Grandes periodos 

literarios. Teorías de 

interpretación textual. 

Géneros literarios y su 

definición crítica. 

● Formación de la competencia 

literaria 

- ¿Para qué leer? 

Funciones de la 

● Generalidades. La literatura y la 

literatura infantil y juvenil. 

● La poesía. La poesía infantil. 

● La narrativa y los subgéneros 

narrativos. La narrativa para 

niños. 

● Los géneros dramáticos. El 

teatro infantil y los títeres. 

● El álbum ilustrado y los libros 

con imágenes 
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literatura 

- Leer en el siglo XXI. 

Innovaciones 

metodológicas en la 

enseñanza-aprendizaje 

de la literatura: literatura 

digital, entornos virtuales 

de aprendizaje, 

relaciones entre 

literatura, imagen y cine 

● Géneros literarios i: poesía 

- ¿Cómo leer un poema? 

- Lectura y análisis de 

poemas representativos 

de la tradición literaria. 

Recursos y actividades 

para el aula. 

● Géneros literarios ii: narrativa 

- ¿Cómo leer narrativa? 

- Novela. Elementos 

estructurales de la 

narrativa y evolución del 

género 

- Cuento. Profundizar en 

las versiones de los 

cuentos tradicionales 

- Narrativa infantil y juvenil 

● Géneros literarios iii: teatro 

- ¿Cómo interpretar una 

obra teatral? 

- Lectura dramatizada y 
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escritura creativa 

 

OBJETIVOS 

1. Fomentar en el futuro profesor 

el interés por la literatura y sus 

valores educativos. 

2.  Valorar el legado de la 

literatura para el desarrollo 

integral del individuo e 

interpretar las principales 

aportaciones de la tradición 

literaria. 

3. Dotar de criterios para la 

selección de textos literarios de 

calidad para la formación de la 

competencia lectora. 

1. Conocer la tradición oral y el 

folklore. 

2. Conocer el proceso del 

aprendizaje de la lectura, la 

escritura y su didáctica. 

3. Conocer y utilizar 

adecuadamente recursos de 

animación a la lectura y la 

escritura. 

4. Adquirir competencia literaria. 

5. Conocer el corpus de literatura 

infantil. 

6. Diseñar propuestas didácticas 

para trabajar la literatura infantil 

en las aulas. 

 

EVALUACIÓN 

● Actividades formativas en las 

que los estudiantes realicen 

trabajos o actividades, tanto 

individuales, como en grupo, 

así como la presentación, 

exposición y, en su caso, 

defensa de los mismos (de 

30% a 40%). 

● Realización de pruebas orales 

y/o escritas (de 40% a 60%). 

 

● Portafolio de aprendizaje (80%) 

● Examen oral de las lecturas 

obligatorias* (20%) 

*Los estudiantes tienen que realizar la lectura de seis 

obras literarias (de diferentes géneros), y en algunos 

casos tienen opción de elegir entre varias propuestas por 

el profesor. 
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● Asistencia y participación activa 

en el aula, las tutorías y el 

campus virtual (de 10% a 

20%). 

 

ACTIVIDADES DOCENTES 

1. ACTIVIDADES 

PRESENCIALES (41 

HORAS) 

● Clases teóricas: 10% 

(15 horas) 

● Seminarios y tutorías: 

2,5 % (4 horas) 

● Clases prácticas: 

15% (22 horas) 

2. ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES (109 

HORAS) 

● Trabajos de campo: 

10% (15 horas) 

● Exposiciones; 

Campus virtual: 2,5 

% (4 horas) 

● Otras actividades, 

estudio 

independiente, 

lectura literaria y 

escritura de textos 

creativos: 60% (90 

horas) 

TOTAL= 150 horas 

A. ACTIVIDADES 

PRESENCIALES (75 

HORAS) 

1. HORAS DE CLASE (60 horas) 

● Teoría  

● Prácticas de aula  

● Prácticas de Laboratorio 

Experimental 

● Prácticas clínicas 

2. ACTIVIDADES DE 

SEGUIMIENTO (15 horas) 

● Tutorías  

● Evaluación  

B. ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES (75 

horas) 

● Trabajo en grupo 

(45 horas) 

● Trabajo autónomo 

(30 horas)  

 

 

 

 

TOTAL= 150 horas 
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Tabla 1. Comparación entre las guías didácticas de las asignaturas de literatura 

en la UCM y la UC.  

Fuentes: https://web.unican.es/estudios/Documents/Guias/2022/es/G561.pdf y 

https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacionprimaria-plan-800448 

4. Estudio de caso 

4.1. Diseño metodológico 

Una vez revisada la literatura aportada por diversos autores procederemos al 

estudio de nuestro caso, el cual se inserta en el ámbito de la investigación 

educativa, puesto que estudia las características propias de una realidad 

compuesta por fenómenos dinámicos, interactivos y morales. Además, se 

contempla dentro del paradigma interpretativo o cualitativo ya que tratamos de 

estudiar las acciones humanas dentro de la sociedad.  En concreto, buscamos 

comprender e interpretar las  complejas conductas, pensamientos y 

representaciones de los docentes en formación en el contexto universitario, en 

relación a su competencia como mediadores, así como reflexionar sobre la 

competencia lectora y literaria de los maestros y sus aptitudes como 

mediadores en el ámbito de la lectura. De esta forma, la realidad que se nos 

presenta es de carácter múltiple y dinámica por lo que tiene que ser estudiada 

de forma holística. Se puede observar que el objeto de estudio genera un 

cambio significativo de la realidad en los contextos escolares, ya que la calidad 

de la formación de los educadores de futuras generaciones es crucial para 

generar cambios en la sociedad. (Gómez y Jose, 2007) 

 

 

https://web.unican.es/estudios/Documents/Guias/2022/es/G561.pdf
https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacionprimaria-plan-800448
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4.2. Hipótesis 

Teniendo en cuenta los diferentes estudios anteriormente mencionados en el 

marco teórico, podemos plantear las siguientes hipótesis: 

● La formación literaria de los futuros docentes en general en España  

y, en particular en la Universidad de Cantabria en Santander es 

escasa. 

● Los futuros docentes que deben considerarse lectores expertos 

presenta carencias en su competencia literaria. 

● Por lo general, las experiencias lectoras académicas de los futuros 

maestros son insuficientes y, a menudo poco motivadoras. 

● La formación que reciben los futuros docentes en la universidad non 

les capacita plenamente para  servir de mediadores en las escuelas y 

tienen que completar su formación inicial con cursos de postgrado. 

4.3. Muestra 

La investigación se llevará a cabo con el alumnado de 4º grado de Educación 

Primaria de la Universidad de Cantabria (UC) en Santander. En concreto, el 

estudio se realizará sobre  un grupo heterogéneo constituido por 34 alumnos 

de entre 22 y 28 años. He escogido dicha muestra porque los futuros maestros 

están acabando ya su formación y, por lo tanto, han cursado la asignatura 

semestral Literatura Infantil y Juvenil y su Didáctica. Además, hay que tener en 

cuenta que la formación teórica de  dichos estudiantes, se ha complementado 

con las prácticas en los centros escolares, lo cual es un elemento muy 

importante en la formación de los futuros docentes. Por ello, aprovechando que 

este último curso he estado durante cuatro meses en un centro escolar,  he 

podido contar con la experiencia de mi tutora de prácticas del CEIP Santa 

Catalina en Castro–Urdiales como punto de partida de mi investigación. 
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4.4. Método e Instrumentos de recogida de datos 

Para realizar la investigación he utilizado un método mixto. Por un lado, he 

extraído datos cualitativos a través de una entrevista a la tutora de prácticas, 

fundamentada en un cuestionario que está compuesto por una serie de 

preguntas abiertas relacionadas con la formación literaria, su formación 

permanente y las prácticas literarias en su aula. Una vez la entrevista fue 

grabada, procedí a trascribirla en un documento Word.  

Por otro lado, he extraído datos de carácter cuantitativo. A través de la 

aplicación Google Forms he realizado un formulario que ha sido enviado a los 

alumnos universitarios. Está formada por un total de 11 preguntas de múltiple 

opción y respuesta corta de las cuales se obtienen porcentajes. La encuesta se 

divide en dos bloques, el primero de ellos está relacionado con la formación 

literaria y el segundo con la identidad lectora de los fututos maestros y 

maestras. En cuanto al primer bloque “Calidad de la formación docente en la 

asignatura Literatura Infantil y Educación Literaria en Primaria”, se indaga sobre 

el plan de estudios de los alumnos de Educación Primaria relacionado con su 

competencia literaria al finalizar el grado, sus experiencias en la asignatura, 

aspectos favorables o a mejorar, su motivación e interés, su capacitación como 

fututo mediador… En cuanto al segundo bloque “Identidad lectora de los 

futuros docentes”, se hacen preguntas relacionadas con los hábitos de lectura 

de los estudiantes, sus intereses, motivaciones, géneros literario preferidos y 

experiencias literarias que han marcado sus vidas. 

4.5. Análisis y discusión de los datos  

Una vez realizada la recogida de los datos procederemos a examinar las 

respuestas de los alumnos encuestados de los diferentes bloques. Para ello, he 

vertido los datos en una serie de diagramas de sectores que nos ayudarán a 

analizarlos más claramente.  

PRIMER BLOQUE: “Calidad de la formación docente en la asignatura 

Literatura Infantil y Educación Literaria en Primaria” 
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Figura nº 1 

 

 

Según los datos que muestra el diagrama de sectores vemos que el 35% de los 

encuestados afirma que su formación literaria es insuficiente, el 65% dice que 

la formación recibida es mediocre y ninguno de ellos es satisfactoria. Estos 

datos nos revelan que la  formación que se ofrece en el grado es escasa ya 

que el tiempo que se destina a ello es limitado. 

Por otro lado, en la segunda pregunta se ha pedido que los estudiantes que 

han marcado que su formación es insuficiente especifiquen los motivos y que 

aporten su opinión  sobre  aquellos aspectos que mejorarían o que piensan que 

hacen falta añadir para mejorar el plan de estudios. En primer lugar, los 

estudiantes afirman que es muy escaso el tiempo que se destina a la formación 

literaria puesto que como ya hemos dicho anteriormente, sólo hay una 

asignatura en el plan de estudios de cuarto. Por consiguiente, proponen que se 

añada otra asignatura en los primeros años de carrera que expanda los 

conocimientos que se enseñan. Por ejemplo, trabajar más con autores y obras 

de LIJ (Literatura Infantil y Juvenil), y desarrollar más la creatividad, de forma 

que se proporcionen herramientas para que los estudiantes creen literatura y 

no solamente la consuman. Además, algunos de ellos, proponen un cambio en 

0% 

65% 

35% 

¿Cómo valoras la formación literaria durante 
el grado? 

Satisfactoria

Mediocre

Insuficiente
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la metodología de la formación para aumentar la motivación, sobre todo en lo 

referido a la imposición de las lecturas obligatorias. 

Figura 2 

 

En este segundo diagrama se muestran unos resultados menos 

desalentadores. En este caso, la mitad de los participantes dicen verse 

capacitados o bastante capacitados para ser mediadores en un futuro próximo. 

No obstante, la otra mitad se ven poco capacitados a la hora de analizar, 

valorar  y seleccionar los recursos literarios para sus futuros alumnos, así como 

organizar actividades literarias, asesorar a las familias y coordinarse con ellas, 

animar a la lectura y el uso de la biblioteca, etc. 

Figura nº3 

 

50% 50% 

0% 

¿Te ves capacitado como fututo mediador 
literario? 

Capacitado o muy
capacitado

Poco capacitado

Muy poco capacitado

1% 

51% 39% 

9% 

0% 

¿Cómo valoras tu competencia literaria? 

Muy buena

Buena

Normal

Mala

Muy mala
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En esta pregunta observamos mayor variedad en las respuestas de los 

encuestados. Por un lado, vemos  que el 51% de la muestra tomada afirman 

que tienen una buena competencia literaria. Es decir, diecisiete estudiantes de 

treinta y cuatro dicen tener una buena capacidad para leer, comprender, valorar 

e interpretar diferentes tipos de textos de carácter literario, así como ser 

capaces de crear y reproducir  textos orales y escritos. Por otro lado, el 39%  

tienen una competencia literaria normal, es decir, ni buena ni mala. Y, 

finalmente, el 9% dice que su competencia literaria es mala. 

Figura nº 4 

 

Figura nº5 

12% 

50% 

38% 

¿Te ha resultado motivadora la forma de trabajar 
la literatura en el aula en la asignatura? 

Poco motivadora

Indiferente

Muy motivadora
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Las siguientes dos preguntas son referidas a la motivación de los estudiantes 

durante la asignatura, por lo que procederemos a  analizar los resultados 

conjuntamente. En la Figura nº 4 observamos que una gran parte de los futuros 

maestros (38%) se han sentido muy motivados de forma generalizada. La 

mitad ha respondido de forma indiferente y al 12% les ha parecido poco 

motivadora la forma de abordar la Literatura Infantil y Juvenil y su didáctica. En 

la segunda gráfica vemos algo parecido, la gran mayoría responde 

indiferentemente y al 21% les ha motivado, por lo que sus hábitos lectores han 

mejorado.  No obstante, habría que ver si la motivación de los estudiantes 

proviene de estímulos externos, como puede ser mejorar sus expedientes, 

obtener recompensas, aprobar los exámenes, etc. O por los contrario, si de 

verdad el proceso de enseñanza-aprendizaje (la relación con el docente, los 

recursos utilizados, los métodos de evaluación, las dinámicas y trabajos 

planteados…) ha sido motivador y se han conseguido los objetivos que se 

plantean en la guía de la asignatura. 

SEGUNDO BLOQUE: “Identidad lectora de los futuros docentes” 

Las últimas cuatro respuestas del bloque se refieren a las experiencias que 

tienen los futuros maestros con la lectura, las cuales nos revelaran información 

sobre su identidad lectora y sus hábitos para con la lectura de textos literarios. 

21% 

79% 

0% 

¿La asignatura te ha servido para mejorar tu 
hábito lector? 

 

SÍ, ahora leo mucho más

Estoy igual que antes

No, me ha desmotivado y
leo menos
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Figura nº 6 

 

Según muestra el diagrama de sectores, a la gran mayoría (82% de los 

alumnos universitarios encuestados) responde a favor del gusto por la lectura, 

y sólo el 18% responde negativamente. Estos resultados son muy positivos ya 

que, como venimos mencionando anteriormente, los maestros son como 

espejos que reflejan la identidad lectora que van desarrollando sus educandos, 

es decir, son su ejemplo a seguir y su motor de motivación ante la lectura.  

Figura nº 7 

 

 

En la gráfica podemos observar los hábitos de lectura de los encuestados 

cuyos resultados son bastante variados. En primer lugar,  podemos ver que se 
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¿Te gusta leer? 

Sí

No
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32% 
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¿Con qué frecuencia lees? 

Diariamente

Dos o tres veces por
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Alguna vez al mes
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verifican los resultados de la pregunta anterior, ya que el 88% lee literatura en 

alguna ocasión. No obstante, el 32% de los encuestados solamente lee alguna 

vez al mes y el 12% no lee nunca. Por otro lado, vemos que el 29% lee 

diariamente y el 27% lo hace dos o tres veces por semana. Estos resultados 

muestran que una gran parte de los alumnos de Educación Primaria no son 

lectores habituales, bien sea por falta de tiempo, por falta de interés o 

motivación, por haber tenido malas experiencias con la lectura, etc. Esto es un 

problema bastante grave ya que, es esencial que tengamos en cuenta como 

futuros maestros la necesidad de crear en los alumnos, sobre todo en edades 

tempranas, un buen hábito lector, lo cual resulta imposible si no tienen buenos 

referentes. 

Figura nº 8 

 

 

En el presente gráfico continuamos obteniendo resultados que nos muestran la 

identidad lectora de los futuros maestros y maestras. En este caso, vemos que 

el género literario más leído por los estudiantes es la novela. Puede ser debido 

a que es un género bastante amplio (novela corta, novela autobiográfica, 

epistolar, satírica, caballeresca, realista, histórica…) por lo que engloba a un 

gran número de lectores. En cambio, el género poético es menos elegido por 

los estudiantes, a pesar de que en las escuelas es frecuente el trabajo de la 

62% 

6% 

6% 

3% 

23% 
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Novelas

De poesía

Literatura clásica

Lecturas mediáticas

Otros
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competencia literaria a través de textos líricos, puesto que el uso de la rima y la 

musicalidad del texto suele ser bastante atractivo para los niños. Por otro lado, 

el 23% de los estudiantes suelen leer otro tipo de género o subgénero literario, 

como puede ser el dramático-teatral. 

 

Figura nº 9 

 

 

Las últimas preguntas se refieren a las experiencias literarias de los docentes 

durante su recorrido académico. Podemos ver que prevalecen las experiencias 

positivas (35%) o indiferentes (56%) frente a las malas experiencias (9%). Las 

malas sensaciones literarias han sido provocadas por las lecturas obligatorias 

generalmente o lecturas sin contextualizar. Los informantes resaltan que son 

vistas como un castigo ya que cuando te imponen un tipo de lecturas la 

motivación desaparece. 
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5. Conclusiones 

Finalmente, tras haber analizado los resultados obtenidos, extraeremos una 

serie de conclusiones en relación a los objetivos que planteamos al principio 

del trabajo. En primera instancia, como ya apuntaban las recientes 

investigaciones, la competencia literaria de los futuros docentes deja mucho 

que desear. La principal causa que lo provoca es la escasa formación literaria 

que reciben en la universidad. Analizando el plan de estudios de la carrera, se 

puede observar que se le da una mayor importancia al estudio de la lengua que 

al de la literatura. No obstante, como ya hemos visto, tanto la literatura 

universal como la literatura infantil y juvenil  cumplen una serie de funciones 

esenciales en el desarrollo integral de la persona a nivel individual y colectivo.  

Además, es una vía de entretenimiento y disfrute que los futuros maestros 

tienen que promover desde las escuelas. Sin embargo, existen diferentes 

obstáculos que lo impiden. Entre ellos, además de la escasa formación 

recibida, se observa una  falta de motivación de los futuros docenes ante las 

actividades lectoras que proviene en la mayoría de casos por las malas 

experiencias literarias (lecturas obligatorias, sin contextualizar, lejanas a sus 

intereses…) que han tenido durante su recorrido académico. En este sentido, 

sería interesante  enfocarse en cambiar dichos elementos que provocan 

rechazo hacia la lectura, ya que como ya sabemos, la motivación es necesaria 

en todo proceso de enseñanza- aprendizaje.  Otra de las causas que debilitan 

la competencia literaria de los futuros maestros es su escaso bagaje lector, es 

decir, su pobre “biblioteca interna” de referencias de autores clásicos de la 

literatura y  obras y autores famosos  de LIJ que no se suple en una asignatura 

y que les dificulta su labor de mediadores literarios. Esto mismo se 

retroalimenta con la falta de hábito lector, el cual es bastante común en las 

nuevas generaciones de una sociedad en la que predomina el contenido audio- 

visual frente a lo escrito y que las formas de leer han cambiado. Esto no debe 

de ser un impedimento para cultivar la cultura literaria, puesto que la educación 

literaria de las generaciones emergentes dependerá de la formación que 

reciban los futuros maestros y maestras. 
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 „7. Anexos 

Entrevista a la tutora de prácticas del CEIP Santa Catalina (Castro- 

Urdiales) 
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