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Resumen: El presente artículo profundiza en la relevancia de la formación literaria 
de los futuros maestros tanto desde una perspectiva teórica como desde una dimensión 
práctica, tomando como núcleo del trabajo una propuesta didáctica generada en el mar-
co de la asignatura del plan de estudios del Grado de Magisterio en Educación Primaria 
“Formación literaria para maestros”, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente 
Mártir. La tarea, que se utiliza para trabajar una de las unidades didácticas de la materia, 
y cuyo objetivo fundamental es despertar el interés por la literatura en los estudiantes 
de Magisterio y dotar al futuro profesional de los conocimientos, técnicas y estrategias 
necesarios para fomentar la lectura, recibe el nombre de “Museo Literario”. Mediante la 
presentación de esta iniciativa, se pretende contribuir al avance en el campo de estudio 
de la didáctica de la literatura en las aulas universitarias.
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Abstract: This article explores the relevance of literary training of future teachers both 
from a theoretical perspective and from a practical dimension, taking as its core a didac-
tic design generated within the framework of the course “Literary Formation for teach-
ers”, included in the curriculum for the Degree in Primary School Education Education 
of the Catholic University of Valencia San Vicente Mártir. This task is called “Literary 
Museum”, being employed to develop a teaching unit of this subject, and the main ob-
jective of which is to awaken the interest in literature among the students of the degree 
and provide the future professional with the knowledge, skills and strategies necessary 
to promote reading. By presenting this initiative, a major contribution in developing the 
field of study of literary teaching in university classrooms is expected.

Keywords: Magisterium, university education, reading promotion.

1. IntroduccIón

La finalidad de este trabajo, que se instaura en el marco del número monográfico “Li-
teratura y Educación”, es presentar una tarea, el “museo literario”1, que se viene desarro-
llando y perfeccionando desde hace algunos años en la Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir, actualmente en la asignatura “Formación Literaria para Maestros” 
(4,5 créditos ECTS), en el tercer curso del grado de Magisterio en Educación Primaria. 
Tal actividad está igualmente contemplada en la réplica de esta asignatura en el grado 
de Magisterio en Educación Infantil (6 créditos ECTS), bajo la denominación “Rincón 
literario”. Por tanto, el presente artículo se encuadra en el estudio de la didáctica de la 
literatura y, en concreto, en el ámbito de la formación de formadores.

La iniciativa concreta que vamos a abordar constituye, según las encuestas completa-
das por los estudiantes del curso 2014-2015, el trabajo mejor valorado por los discentes, 
por los futuros maestros, a causa de los recursos de los que los dota para poder fomentar 

1 La expresión “Museo Literario” ya la utilizaba el equipo Peonza (1997: 290), no en el mismo sentido que 
se hace en este trabajo, pero sí en uno muy similar: “Con esta actividad pretendemos crear un lugar donde se 
muestran objetos relacionados con las artes y, por ende, con la literatura. El Museo Literario acoge la obra de un 
poeta, novelista o dramaturgo a través de las cosas que viven en sus obras, de las imágenes que destilan sus palabras. 
Buscamos llegar a los libros creando un puente de objetos que nos introduzca en sus páginas de manera furtiva y 
atrayente. Una vez elegido el autor al que vamos a dedicar la muestra, continuamos con un periodo de documen-
tación sobre su vida, obra, opiniones. Toda la información la ponemos en común y, por último, nos lanzamos a 
buscar elementos que puedan componer el museo”. Como se puede observar, nuestra versión de esta actividad sí 
comparte con la idea de los mencionados especialistas el hecho de crear un puente de objetos que permita llegar a 
las páginas del texto que se presenta, pero posee unas particularidades que la convierten no tanto en una exposi-
ción, sino más bien en museo viviente, que ofrece una performance para aprovechar los elementos del expositor y 
llamar la atención sobre lo que el libro encierra. De ahí que se acompañe el expositor con un book-trailer en vivo.
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la lectura en el aula y porque abordar los clásicos de la LIJ desde esta perspectiva des-
pierta en ellos la pasión por seguir leyendo y conociendo todos los títulos que les son 
presentados a lo largo de las sesiones2.

Este último hecho sea, quizá, el más relevante, puesto que como ya anunciaba hace 
algunos años Victoria Fernández, editora de la revista CLIJ (n.º 222, enero de 2009): 
“A los futuros maestros no les gusta leer”. Precisamente, señalaba cifras concretas que 
pueden resultar alarmantes: “un 60% ha leído al menos dos libros en un año, pero solo 
un 56,6% declara que le gusta la lectura” (2009: 5). En todo caso, esta práctica no se 
encuentra insertada en el estilo de vida de tales estudiantes y no la incluyen en su tiempo 
de ocio, según esta especialista. Dado que en la transmisión del gusto por la lectura a los 
niños se suele abogar por el “contagio”, estos datos son desesperanzadores, pues la figura 
del maestro/a va a resultar determinante para el fomento de este hábito. ¿Qué sucede 
cuando los potenciales docentes del mañana no se interesan por los libros? Sucede, sin 
duda, que nos hallamos ante un gran problema al que se ha de dar solución. Y dicho 
remedio debe hallarse, necesariamente, en las aulas universitarias de las titulaciones de 
Magisterio. De la relevancia de la formación del futuro maestro hablaban en 1993 Car-
los Sanz y Josep Antoni Fluixà, cuando todavía la asignatura de “Literatura Infantil” 
era solamente optativa durante los años de estudio de la diplomatura. Tan dificultoso 
y arduo ha resultado el asentamiento de la literatura infantil en los planes de estudio 
que Moreno Verdulla y Sánchez Vera realizan en CLIJ 123 (2000) una panorámica de 
treinta años (1967-1997). También, en ese mismo número, Cerrillo y Utanda realizan 
un diagnóstico que todavía puede hacernos reflexionar. De hecho, con poco optimismo 
contemplan la situación Ibarra y Ballester (2013), a pesar de la presencia de asignaturas 
en las que se trabaja la LIJ en las aulas universitarias.

Hoy, cuando la obligatoriedad de la materia es una realidad en los nuevos grados, 
tanto de Educación Infantil como de Educación Primaria, todavía queda mucho por 
hacer y aún hay que trabajar en la línea que señalaban los especialistas mencionados.

Más recientemente, pero en el mismo sentido que Victoria Fernández, Eduardo Ro-
bles afirma:

Creo que no se le debería permitir a ninguna persona estudiar para educador o maestro 
si no reúne el requisito básico que debería exigirse: ser lector de todos los días o, mejor 
aún, de todas las noches. No se puede ingresar a la carrera sin haber conocido previamente 

2 De hecho, en los mencionados cuestionarios, totalmente anónimos, de 68 encuestados 61 afirman que 
les interesa más la literatura que antes de cursar la asignatura; el 100% señala la opción “Me veo preparado para 
trabajar en el aula en relación con la lectura/literatura”; 67 de los 68 piensan que la materia está vinculada con la 
realidad; 63 de 68 expresan que serán lectores más voraces en adelante y, al preguntárseles por las actividades que 
más destacarían, 52 resaltan la tarea del museo literario especialmente.
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la herramienta fundamental del aprendizaje: el libro-libre o el libro placer, el que forma 
lectores antes que estudiantes estudiosos. Debe ser una condición ineludible para ingresar 
al magisterio, porque en este país la inmensa mayoría de profesores no lee –como me dijo 
un funcionario– ni siquiera las circulares… (Robles, 2012: posición 158)3.

Estas palabras de Robles han de ser tomadas muy en serio, pues resultan preocupan-
tes. La intervención más urgente ha de darse, como hemos dicho, desde la universidad, 
a nuestro parecer. El docente de este nivel educativo, que ejerce su labor como formador 
de formadores, posee una gran responsabilidad en este sentido. De ahí que, sobre todo, 
desde “Formación Literaria para Maestros” se deban alcanzar dos objetivos básicos: des-
pertar el interés por la literatura y la lectura entre los propios estudiantes de Magisterio, 
de modo que sean bien conscientes de su importancia y de la necesidad de asentarla 
como hábito entre los más pequeños, y proporcionar conocimientos, habilidades y estra-
tegias para que sean capaces de fomentar la lectura en la escuela y de despertar el interés 
y el amor por los libros.

Por ello, precisamente, por el papel central que el maestro desempeña en la educa-
ción literaria del infante, el equipo Peonza habla de la escuela como segundo pilar de la 
animación lectora, después de la familia (2001: 54-55)4, y sitúa al profesor como eje, 
pues solo con su entusiasmo y su implicación, que nacen de un convencimiento abso-
luto con respecto a la relevancia de la lectura, tiene la mitad del sendero recorrido. Las 
técnicas y estrategias son cruciales, sí, pero aún más lo es la pasión en estos casos. Como 
bien expresa Juan Mata (2008: 148):

Un profesor que lee y no lo oculta hará más por la lectura, incluso sin proponérselo, que 
otro que solo se acoja a fórmulas estereotipadas de promoción lectora. Basta observar a los 
profesores cuando actúan para darse cuenta de quién habla desde la verdad y el convenci-
miento y quién lo hace desde el puro oficio. Los alumnos lo perciben también.

3 Montserrat Sarto también se expresa en esta línea: “… los adultos, y podemos incluir en este grupo a mu-
chos maestros y profesores, no son lectores. Se les escapa la profundidad de un libro, el contenido de un artículo, 
incluso la explicación del medicamento que acompaña unas cápsulas. Eso nos demuestra que la enseñanza es insu-
ficiente. Hay que poner en juego otros elementos que solamente se logran actuando sobre la voluntad, educando 
al niño para el descubrimiento del libro y todo cuanto está escrito, valiéndose de la interiorización de lo que lee 
para que le ayude a formar sus propios esquemas de lector, conduciéndole a ejercitar el pensamiento, llevándole al 
sentido crítico para que el discernimiento sea para él una ayuda en su vida” (2008 [1998]: 16).

4 Igualmente hacen Cerrillo y Yubero, que inciden en los dos pilares básicos: familia y escuela, e indican 
que no se puede alcanzar una alfabetización plena hasta que no se ha consolidado la lectura como hábito en una 
sociedad (2003: 286).
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Eso sí, no se puede obviar la importancia de la formación de ese maestro/a, pues si no 
ha recibido la instrucción adecuada, no tendrá conciencia de cuáles son las prácticas que 
conviene mejorar ni de qué manera. Como bien afirma Tejerina (2005: s.p.):

... la literatura en la educación infantil y primaria exige un tratamiento alejado por com-
pleto del concepto de asignatura convencional. No puede reducirse a un programa de 
estudio para un examen, sino que debe configurarse como una actividad de múltiples 
facetas que supone en primerísimo lugar el contacto y el disfrute de los niños con las 
manifestaciones literarias por vía intuitiva y afectiva. No se concreta aquí una lista cerrada 
de objetivos evaluables y mucho menos hay que juzgar a los alumnos con las calificaciones 
ordinarias. La esencia pedagógica de la literatura infantil es su capacidad de proporcionar 
placer y de ofrecer respuestas a las necesidades íntimas del niño. Garantizar este efecto 
exige huir de todas las formas inventadas por la escuela, la administración y las editoriales 
para la instrumentalización de la literatura en beneficio de objetivos y rendimientos aca-
démicos y económicos varios.

El maestro/a ha de comenzar su ejercicio profesional teniendo bien claro todo lo 
que expone esta especialista, y esto solo es posible si durante sus años de estudio se ha 
incidido en todos estos aspectos. De ahí la urgencia de analizar cómo se está trabajando 
en la educación superior con respecto a las citadas cuestiones y cómo se puede mejorar 
para conseguir que los futuros docentes abandonen la universidad con las ideas muy 
bien definidas y sabiendo cómo comenzar a trabajar una vez lleguen al aula. En relación 
con esto, Silva Díaz (2000: s.p.) enunciaba:

Poco hay escrito acerca de la capacitación y acompañamiento de mediadores en el co-
nocimiento y uso de la producción literaria destinada a los niños. Muchos son los in-
terrogantes a los que se enfrenta un docente de literatura infantil; por ejemplo: ¿Cómo 
despertar en los adultos un interés personal por los libros para niños? ¿Cómo desarrollar 
competencias para la evaluación y selección que vayan más allá del “recetario”? ¿Cómo 
lograr que los mediadores se hagan lectores críticos de libros para niños? ¿Podría influir 
este conocimiento real y experimentado en la adopción de prácticas más innovadoras, 
efectivas y atentas a los itinerarios de lectura de cada niño? 

Actualmente, se ha avanzado en la indagación acerca de la preparación de los media-
dores adultos, entre los cuales se encuentra el maestro o futuro maestro. No obstante, 
no son tantos los trabajos acerca de esta materia, aunque hay contenidos en libros o 
artículos más generales que se pueden aplicar a nuestro ámbito. Por ejemplo, la misma 
Silva Díaz (2000, II parte: s.p.) considera cuáles son los requisitos que debe reunir un 
buen curso de formación de mediadores:
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1. Los adultos requieren conocimientos específicos sobre la formación literaria y la lite-
ratura infantil.
2. El diseño de un programa de literatura infantil debe tomar en cuenta las ideas y las 
experiencias de los participantes. 
3. Un programa de formación en literatura infantil y su didáctica debe proporcionar 
muchas y variadas experiencias de lectura para suplir la inexperiencia de los participantes. 
4. Un programa de formación en literatura infantil y su didáctica tiene que ofrecer mode-
los de mediación y facilitar que los estudiantes los re-elaboren creativamente y los pongan 
en práctica. 
5. Estos conocimientos preferiblemente se han de plantear desde la práctica. Así se podría 
prevenir la apropiación contradictoria que hacen de los discursos vigentes. La aproxi-
mación práctica daría lugar a una posterior apropiación significativa del discurso de la 
didáctica de la literatura. 
6. La introducción de secuencias de reflexión sería muy productiva en el diseño de la 
formación de mediadores en el área de la formación literaria. 

Estas apreciaciones pueden guiarnos a la hora de reflexionar acerca de las asignaturas 
centradas en la literatura infantil en el plan de estudios de los grados de Magisterio. Y 
de esas valoraciones hemos partido para plantear “Formación Literaria para Maestros” y, 
más concretamente, la tarea en la que nos vamos a detener en el presente escrito.

Desde el año 2000, que es cuando la mencionada especialista realiza su diagnóstico, 
el panorama ha cambiado en cierto modo, si bien Selfa (2015), en su recorrido en re-
lación con la bibliografía sobre literatura infantil en el periodo 2000-20145, no destaca 
especialmente aquella centrada en la etapa de preparación de los futuros docentes. Algu-
nos datos de interés son los que siguen:

5 Etxaniz (2008) también presentaba una panorámica sobre investigación en torno a la literatura infantil y ju-
venil, y si bien resaltaba una línea sobre la formación del lector a través de la LIJ, no incidía en la figura del maestro 
ni en los estudiantes de Magisterio. Teresa Colomer indica: “... La novedad en esta última década es que los estu-
dios literarios sobre literatura infantil han intensificado su desarrollo desde una rica perspectiva multidisciplinar. 
Ahora es mucho más frecuente encontrar equipos de investigación, proliferan los cursos universitarios, abundan 
las webs y revistas de crítica y se suceden sin cesar los encuentros académicos o de divulgación entre todos los 
sectores implicados y en la mayoría de países. La crítica de literatura infantil no solo ha seleccionado e importado 
ya todo tipo de instrumentos de análisis y resultados de las otras disciplinas. También ha empezado a desafiarlas 
con preguntas estimulantes que han surgido precisamente del propio campo; porque es la posibilidad de formular 
sus propios interrogantes lo que define una perspectiva nueva del conocimiento, como la que hemos alcanzado” 
(Colomer, 2010: 7). Es cierto que la didáctica de la lengua y la literatura se ha consolidado y el resultado es la 
proliferación de una serie de estudios de muy distinta índole que contribuyen a afianzar esta disciplina y a hacer 
avanzar la práctica vinculada a estas materias en la escuela. Una de las líneas, como veremos, es la que se centra en 
la formación del futuro maestro, a pesar de que ni Colomer ni Selfa se detengan en esta. Quizá sea porque se trata 
de un ámbito de estudio todavía incipiente, pues, tal como hemos señalado anteriormente, a partir de los trabajos 
de Sanz, Fluixà, Moreno Verdulla y Sánchez Vera, la asignatura que nos ocupa, en sus distintas manifestaciones, es 
todavía muy reciente en los planes de estudio de Magisterio.
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El número de estudios científicos sobre LI en el periodo de 2000-2014, según la base de 
citas bibliográficas SCOPUS, es de 2.673 títulos entre artículos de revistas, capítulos de 
libros y mono grafías publicados después de un proceso de revisión de doble ciego. Es a 
partir del año 2007 cuando la comunidad científica interesada por los nuevos procesos de 
alfabetización publica más de la mitad de estos 2.673 títulos (Selfa, 2015: 76).

Por otra parte, el autor destaca que: 

De los 90 estudios científicos que hemos seleccionado y analizado para efectuar el análisis 
cualitativo, se observa que la comu nidad científica ha dedicado mayor atención a los estu-
dios relacionados con el análisis de autores, títulos y géneros de LI y su recepción por la co-
munidad científica del siglo xx y xxI (45 en total). Un número también destacado de inves-
tigaciones, 34, se centran muy espe cíficamente en el uso didáctico de la LI como herramien-
ta al servicio de la alfabetización de los niños. Por último, destacan, también, los estudios 
(11) sobre la presencia de estereotipos de diversa índole en textos de LI (Selfa, 2015: 76).

No resalta especialmente una línea de investigación centrada en la instrucción del 
maestro/a durante sus años de formación universitaria, pero sí lo hacen otros expertos 
en la materia, que señalan precisamente un aumento de dichos estudios:

El panorama actual de investigación en didáctica de la literatura se nutre de una amplia 
diversidad de líneas de estudio, entre las cuales se encuentra el progresivo interés por las 
prácticas lectoras del profesorado y futuro profe sorado, y su posible influencia en su labor 
como mediadores de lectura en el ámbito escolar (Munita, 2013: 70).

Del mismo modo, Granado y Puig (2015: 44) explican que en los últimos años se ha 
detectado un creciente interés por ahondar en la relación que mantienen con la lectura 
los futuros docentes, sobre todo se ha abordado su biografía lectora, la conexión de su 
experiencia previa con sus hábitos lectores y cómo esa trayectoria afecta a su idea de la 
docencia, así como la conveniencia de partir de sus historias de lectura para conformar 
su formación de cara al desarrollo de su profesión6. Y no puede ser de otro modo, puesto 
que son patentes las lagunas que todavía muchos profesores presentan y:

6 Estos especialistas se acercan a la trayectoria lectora de cada estudiante de Magisterio, pues en estos momen-
tos está tomando fuerza el interés por las biografías lectoras: “El maestro en formación, que está aprendiendo cómo 
desarrollar la competencia y la afición lectoras en sus futuros alumnos, es también un lector y ha sido y es aprendiz 
de lector” (Granado y Puig, 2015: 46). “La identidad lectora, por tanto, construida a lo largo de la trayectoria 
como lector y como aprendiz de lector del futuro docente, con figura una forma de verse a sí mismo y de sentirse 
como lector, de concebir la lectura y su enseñanza y, por consiguiente, se hallará en la base del conocimiento pe-
dagógico de la materia y de su identidad docente como formador de lectores” (Granado y Puig, 2015: 47). En este 
mismo sentido, cabe resaltar el estudio de Ballester e Ibarra (2015).
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... si la mayoría de estos docentes no cuenta con un bagaje lector previo, y además, la for-
mación universitaria que reciben no termina de suplir todas estas carencias, difícilmente 
podrán despertar en su alumnado el gusto por la lectura, entendida esta como una destre-
za básica que le permita ser responsable de su propio aprendizaje y disponer de los medios 
necesarios para superar los obstáculos que encuentre, no solo en la etapa escolar, sino a lo 
largo de toda su vida (Palomares Marín, 2015: 49).

Estas reflexiones resultan muy necesarias en un momento como este, si queremos dar 
solución a los problemas y los retos que se plantean en cuanto al fomento de la lectura 
desde la escuela. Palomares Marín añade también: “... las aulas universitarias adquieren 
especial relevancia al ser un elemento clave a tener en cuenta en la formación de personas 
que transmitan un espíritu adecuado de respeto hacia la lectura y la literatura” (2015: 
49).

Por este motivo, el docente universitario debe plantearse llevar a la práctica también 
aquello que predica en su asignatura. No se puede esperar que el estudiante universitario 
se convierta en un maestro totalmente capacitado para fomentar la lectura si antes no 
ha observado en sus mismas aulas universitarias la actitud y el compromiso que a él/ella 
mismo/a se le va a exigir:

Es difícil, cuando no imposible, enseñar lo que no se sabe, lo que uno no se ha parado a 
reflexionar. Desde aquí somos conscientes de que la formación universitaria no tiene por 
qué ser garantía de un buen futuro profesional, de que un buen plan de estudios no augu-
ra una buena docencia, pero si desde esta misma base formativa no se dan unos recursos 
mínimos, tanto teóricos como prácticos, sobre uno de los aspectos que más puede aportar 
al desarrollo íntegro del individuo, estaremos cerrando puertas, no solo a los adultos que 
se están formando, sino también a aquellos que en un futuro serán sus alumnos (Paloma-
res Marín, 2015: 63).

Los desafíos que se le plantean al futuro docente son variados y exigen una prepara-
ción acorde con estos. Como expone Colomé Medina (2015: 83-86):

... Una de las exigencias está en la atención a la lectura como punto de partida de una 
formación literaria de acuerdo con el perfil de la carrera pedagógica.
Para que la lectura sea en la escuela primaria el momento y el espacio de la salvación de 
la literatura, se requiere un maestro que sea capaz de contagiar el deseo de leer, con una 
formación literaria que le permita elegir, sugerir y orientar lecturas. (...) La formación 
literaria se concibe como un proceso que parte de incorporar la lectura de la literatura a la 
actividad y la comunicación en el modo de actuación profesional pedagógico en la que se 
articulan diversos saberes que implican la relación del lector con el texto literario que van 
desde el conocimiento de las obras y sus autores hasta propiciar la adquisición de hábitos 
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lectores y de actitudes de apreciación y valoración de la creación literaria. (...) Un aspecto 
de la formación literaria del maestro primario está en su papel como mediador desde los 
primeros grados. (...) Es importante que conozca además de los libros, las técnicas de 
animación a la lectura que incentiven el deseo de leer. 

Teniendo todos estos presupuestos bien presentes e intentando aportar un pequeño 
grano de arena al contexto de los estudios acerca de la formación de los futuros docentes, 
procedemos a abordar la tarea “Museo Literario”, llevada a cabo por los estudiantes del 
grado de Magisterio de Educación Primaria, en el primer cuatrimestre del tercer año.

2. El “MusEo lItErarIo”

Esta actividad se enmarca en la unidad didáctica 4, “Animación a la lectura”, que 
es la última del temario; por lo que nuestro “Museo” se expondrá durante las sesiones 
finales de la asignatura. Se trata de un trabajo grupal que computa hasta dos puntos en 
la evaluación de la asignatura, para el cual cada equipo contará con alguna sesión de aula 
dedicada a la realización de este, con el asesoramiento de la docente; por otra parte, se 
contará con la orientación recibida en las tutorías que los grupos podrán concertar con 
la profesora fuera de clase. Habrá, por tanto, un gran porcentaje de trabajo autónomo, 
pero también labor presencial en el aula, tal y como se indica en la temporalización que 
ofrecemos más adelante.

Cada uno de los mencionados equipos ha de escoger, a principio de curso, que es 
cuando se organizan los agrupamientos, un libro del siguiente listado (que va engrosán-
dose cada año, sobre todo con clásicos de la LIJ)7:

Miguel de Cervantes El Quijote (a partir de la adaptación para primaria de Rosa Navarro, en Edebé)
Daniel Defoe Robinson Crusoe
Jonathan Swift Los viajes de Gulliver
Mary Shelley Frankenstein
Charles Dickens Oliver Twist
Charles Dickens Cuento de Navidad
Robert Louis Stevenson La isla del tesoro
Robert Louis Stevenson El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hide

7 Este listado, presentado también con otros títulos de lecturas de la LIJ más actuales y de autores españoles, se 
utiliza para que los discentes puedan subir nota leyendo más libros de los estrictamente marcados en el programa 
de la asignatura. De este modo, los alumnos/as escogen de forma voluntaria uno o varios textos y van haciendo 
crecer, de este modo, su bagaje literario.
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Walter Scott Robin Hood
Julio Verne Viaje al centro de la tierra
Julio Verne La vuelta al mundo en 80 días
H. G. Wells La máquina del tiempo
H. G. Wells El hombre invisible
H. G. Wells La isla del doctor Moreau
J. Fenimore Cooper El último mohicano
Arthur Conan Doyle El mundo perdido
Arthur Conan Doyle Las aventuras de Sherlock Holmes
Lewis Carroll Alicia en el país de las maravillas
Bram Stoker Drácula
Oscar Wilde El retrato de Dorian Gray
Oscar Wilde El fantasma de Canterville y otros cuentos
Mark Twain El príncipe y el mendigo
Louise May Alcott Mujercitas
Lucy Maud Montgomery Ana, la de Tejas Verdes
Johanna Spyri Heidi
Alejandro Dumas Los tres mosqueteros
Elena Fortún Celia, lo que dice
Erich Kästner Emilio y los detectives
Frank Baum El mago de Oz
Gastón Leroux El fantasma de la ópera
J. R. R. Tolkien El señor de los anillos
J. R. R. Tolkien El Hobbit
Felix Salten Bambi
Alan Alexander Milne Winnie the Pooh
Kenneth Grahame El viento en los sauces
Antoine de Saint-Exupéry El principito
Astrid Lindgren Pippi Calzaslargas
Ana Frank Diario de Ana Frank
Roald Dahl Charlie y la fábrica de chocolate
Roald Dahl Las brujas
Roald Dahl Matilda
Michael Ende La historia interminable
Michael Ende Momo
Michael Ende Jim Botón y Lucas el maquinista

Jim Botón y los trece salvajes
William Goldman La princesa prometida
M.ª Luisa Gefaell Las hadas de Villaviciosa de Odón
Carmen Kurtz Veva
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Carmen Martín Gaite Caperucita en Manhattan
Ana M.ª Matute El verdadero final de la bella durmiente
Cornelia Funke Corazón de tinta
J. K. Rowling Harry Potter y la piedra filosofal
J. K. Rowling Harry Potter y la cámara secreta
J. K. Rowling Harry Potter y el prisionero de Azkabán
Cressida Cowell Cómo entrenar a tu dragón8

Objetivos

Trabajar a partir de clásicos de la literatura infantil y juvenil, con el fin de saber acercarlos a los niños de primaria.

Conocer y manejar estrategias de fomento de la lectura.

Diseñar actividades para antes, durante y después de la lectura, relacionadas con la animación lectora.

Sesiones de aula Tarea

Sesión de una hora de duración El grupo ha de traer el libro leído (se realizará una serie de cuestiones orales 
a los miembros del equipo). Mientras la docente se reúne con cada grupo, el 
resto realizará una primera lluvia de ideas para la actividad previa a la lectura 
que expondrán en clase: expositor-book trailer.

Sesión de dos horas de duración La docente tutorizará los grupos reuniéndose con cada uno de ellos para ver 
las ideas que le presentan sobre el expositor y los orientará sobre la mejor 
manera de enfocarlo. Los equipos irán realizando un esquema-guión durante 
el tiempo dedicado a esta tarea.

Sesión de una hora de duración La docente atenderá a los grupos que sea posible con el tiempo disponible en 
relación con el trabajo escrito y, por tanto, con el diseño de actividades para 
antes, durante y después de la lectura.

Sesión de dos horas de duración La docente tutorizará a los equipos a los que no pudo atender en la sesión 
anterior, en relación con el trabajo escrito y, por tanto, con las actividades para 
antes, durante y después.

Sesión de una hora de duración La docente resolverá dudas y realizará un recordatorio de los puntos más 
importantes para las exposiciones de los siguientes días, en las que serán 
presentados los stands y el book-trailer.
Para la entrega del trabajo escrito, se dispondrá de un plazo más amplio, al 
menos diez días tras haber finalizado las exposiciones.

8 En este elenco no aparecen referidas obras como Peter Pan, Las aventuras de Pinocho o Mary Poppins porque 
estos tres libros forman parte de las lecturas propuestas en la asignatura; por tanto, quedan fuera de la tarea de 
“Museo Literario”. 
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DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la lectura de un texto clásico de la literatura infantil y/o juvenil (escogido de una lista 
facilitada por la profesora) y el montaje de un expositor, a partir del cual se generará un book-trailer (en principio 
no usando los audiovisuales, sino técnicas de interpretación variadas), en el circuito del Museo Literario. En ese 
expositor, el grupo mostrará el texto original (es imprescindible que el libro esté muy presente y el resto de objetos 
y actividades giren en torno a este), objetos varios relacionados con la obra en cuestión, algún mural o similar si 
se considera conveniente, de fondo, con la foto del autor, ilustraciones de la obra, imágenes de los personajes que 
se quieran resaltar, o que sirvan de decorado para el book-trailer. El rincón se tendrá que dinamizar para poder 
hacer llegar la información pertinente al espectador.

La finalidad es que el niño, al terminar de visitar el expositor, sienta interés por el texto presentado y desee comen-
zar a leerlo. Hay que pensar que aunque cada equipo haya leído la obra original, el niño de primaria optaría por 
la adaptación apta para su edad si fuera necesario.

Este trabajo se instaura en el marco de lo que hemos llamado “Museo Literario”, una sesión consistente en la 
(supuesta) visita de los niños a los distintos expositores (por ejemplo durante un día de la semana cultural, con la 
implicación de todos los profesores del centro), para acercarse a obras clásicas de la literatura infantil-juvenil. Por 
ello, cuando los niños (en este caso el resto de compañeros/as) visiten nuestro tenderete, habremos de explicarles 
qué es todo lo que allí se muestra y los guiaremos por todos nuestros materiales, poniendo especial énfasis en 
aquellos aspectos que más podrían atraer su atención, de modo que motivemos a la posterior lectura de la obra o 
de una de sus adaptaciones, sobre todo tras la presentación del book-trailer o similar.

Otra manera de enfocar el stand es considerarlo una actividad previa a la lectura de una determinada obra que 
se propone a un grupo concreto o curso de primaria. En ese caso, formaría parte de un proyecto de animación en 
torno a un texto específico. Pensando también en esta posibilidad, se diseñará una propuesta de animación, que 
incluirá entre tres y cinco actividades para antes de la lectura (el número dependerá del grado de complejidad de 
los ejercicios en cuestión, y una de ellas será, por supuesto, la propia experiencia del expositor y del book-trailer, 
que tendría que explicarse claramente y con todos los detalles y materiales necesarios), cinco actividades para 
durante la lectura y cinco para después de la lectura, intentando huir de las simples preguntas de argumento 
(aunque hay que atender a la comprensión y reflexión) y de la ficha y el resumen, y apostando por la originalidad 
y la innovación; no descuidando, eso sí, lo que tenga que ver con la propia competencia lectora9.

9 Nos parece muy interesante la doble aplicación que podría poseer esta actividad, dado que, como hemos 
adelantado, se podría aplicar de forma más espectacular, como animación ocasional o esporádica, aprovechando 
la semana cultural, el día del libro o cualquier otra fecha señalada que los centros escolares celebren en conexión 
con el libro. Se tendrían que implicar varios docentes y otros voluntarios y tendría la concepción real de un mu-
seo literario. La concreción consistiría en diseñar distintos rincones o expositores en un recorrido que terminara, 
como no podría ser de otro modo, en la biblioteca del centro, de donde los estudiantes participantes podrían 
escoger una lectura de entre todos los clásicos presentados. Se les podrían entregar al inicio las entradas del museo 
y contarían con varios guías que, si se considera pertinente, podrían ir ataviados como personajes literarios. Esos 
acompañantes salidos de un libro serían quienes orientarían a los niños y los conducirían de un puesto a otro. Por 
otra parte, en cada uno de los expositores se les presentaría una obra, utilizando la técnica que todos los media-
dores implicados hubieran pactado, ya fuera tomando al autor como hilo conductor (quien hiciera del escritor 
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Guión

1. Introducción: presentación del trabajo.

2. Nivel al que va dirigido el proyecto.

3. Competencias, objetivos generales, contenidos curriculares y criterios de evaluación curriculares (principalmente 
bloque de educación literaria, aunque se pueden seleccionar de cualquier otro de los bloques), objetivos didácticos, 
contenidos didácticos y estándares de evaluación.

4. Secuenciación.

5. Materiales necesarios.

6. Actividades para antes de la lectura: de 3 a 5 actividades.

7. Actividades para durante la lectura: 5 actividades.

8. Actividades para después de la lectura: 5 actividades.

9. Conclusiones.

10. Bibliografía.

11. Anexos: dosier para el alumno y otros documentos adicionales10.

Para finalizar, se facilitan los siguientes cuadros con toda la información relativa a las 
competencias, resultados de aprendizaje, criterios, instrumentos y evidencias de evalua-
ción, así como las rúbricas que se utilizarían para calificar tanto el expositor del museo y 
el book-trailer, como el trabajo escrito.

presentaría su libro de forma motivadora, usando los objetos y demás ambientación de la mesa para llamar la 
atención) o bien a través del book-trailer, aunque materializado de forma artesanal, no a través de TICS. En todo 
caso, siempre hay que detenerse al llegar al momento más interesante e indicar que si el público quiere saber más, 
tendrá que leer el libro. Otra posibilidad queda a medio camino entre la animación continua y la ocasional, pues 
el montaje del tenderete tendría lugar en la propia aula, a modo de actividad previa a la lectura, integrada en un 
proyecto de animación diseñado para un texto en concreto, que se propondría a un grupo específico de primaria 
como lectura trimestral o libre.

10 Se proporcionan, además, las siguientes aclaraciones en relación con dicho trabajo escrito: en cada actividad 
se señalará el objetivo concreto, los materiales que serían necesarios y el tiempo estimado para poder completarla 
(también se puede indicar si el ejercicio se realizaría necesariamente en el aula o si podría ejecutarse en casa para su 
posterior entrega o puesta en común). Cada tarea se presentará con el enunciado dirigido a los propios discentes 
y se facilitará el ejercicio diseñado (es decir, si se propone una sopa de letras, no solo se explica la idea, sino que 
se facilita la sopa que el grupo ha confeccionado), todas las indicaciones dirigidas al profesor se podrán colocar 
antes o después de ese enunciado, en letra cursiva para diferenciarse del resto del discurso. En ciertas ocasiones, 
puede que no sea viable proponer un enunciado para el estudiante y solo se podrá explicar en qué consiste la idea 
al profesor (por ejemplo, si se nos ha ocurrido hacer una exposición de objetos relacionados con la obra, o una ex-
cursión, en casos como estos no se presenta la actividad escrita como tal al alumno, sino que sería el docente quien 
la plantearía directamente en el aula, por lo que en el trabajo no se puede facilitar el enunciado para el estudiante, 
sino solo las instrucciones para que el docente pueda implementar la idea).
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2.1. Aclaraciones finales

En una tarea como la que hemos presentado, integrada en la unidad didáctica de 
“Animación a la lectura”, es muy importante incidir en algunos aspectos fundamentales, 
con el fin de que los estudiantes sepan bien cómo abordar esta experiencia. 

Lo primero y principal es que tomen conciencia de su papel como mediadores, pues: 
“Hablar de libros infantiles es hablar de las formas en las que los adultos los llevamos a 
las manos de los niños” (Colomer, 2010: 9). El maestro, o futuro maestro en este caso, 
ha de tener muy clara cuál es su misión y el pilar del cual formará parte, pues según el 
equipo Peonza, el segundo de esos pilares de la animación a la lectura es la escuela. En 
relación con ello, hablan de: “La concepción de la animación a la lectura como creación 
de un clima permanente de presencia viva del libro en el que cobran sentido ciertas 
actividades complementarias celebradas con carácter ocasional (las semanas del libro 
y otras)” (Peonza, 2001: 56). Por tanto, es la animación continua la que da sentido al 
fomento lector en las aulas. Las acciones ocasionales o esporádicas deben ser un comple-
mento a ese fomento diario.

Por otra parte, y como resulta evidente, el libro ha de ser siempre el centro de cual-
quier planteamiento de animación lectora, sea continua u ocasional. Teniendo en cuenta 
que el “Museo Literario” puede enfocarse desde los dos prismas, hemos insistido muchí-
simo en este hecho y queda reflejado en los criterios de evaluación. El equipo Peonza, 
en este sentido, afirma:

Para que tenga lugar el encuentro feliz entre texto y lector deben darse una serie de condi-
ciones que posibiliten una óptima canalización y una fiel interpretación de los mensajes. 
El soporte físico lo forma el propio libro con los caracteres gráficos y las ilustraciones. 
Recordemos a este respecto que la presentación puede condicionar la recepción; no es, 
pues, tan baladí la manera de presentar una historia; tengamos en cuenta que el libro es 
el objeto mediador entre autor y lector, el puente que se tiende de mente a mente y que 
permite el tú a tú (Peonza, 2001: 15).

He aquí el meollo de la cuestión. La forma de presentar el libro puede resultar crucial 
y la tarea que aquí presentamos está directamente relacionada con esto. Juan José Lage 
también hace referencia a ello: “... Animar es sinónimo de alentar, excitar, incitar y que 
la mayoría de niños se acercan a un libro a través de actividades paralelas o de circunvala-
ción que poco tienen que ver con la lectura del mismo, si bien es cierto que solo leyendo 
se forman lectores” (2005: 67). Además, el libro debe ser siempre el centro de cualquier 
actividad de animación lectora. En esto insiste mucho Gil Álvarez (2002: 20):
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De acuerdo con estas características debe estructurarse una animación lectora que evite las 
estrategias colectivas, lúdicas, ruidosas y de rentabilidad inmediata y que, por el contrario, 
persiga una práctica que parta del libro o confluya en el mismo. Es decir, una animación 
en la que el libro deje de ser mero pretexto para el desarrollo de unos juegos cuya relación 
con la literatura es mínima y tan solo anecdótica, y cuyos resultados (...) En definitiva, 
considerando al educador como animador en acción permanente y constante, se presenta 
necesaria una formación literaria por su parte que posibilite la transmisión del cariño y 
respeto hacia la literatura a través de la creación y adaptación de estrategias de animación 
lectora eficaces, centradas en el libro y fieles a su propósito inicial: incitar la lectura. 

Juan Mata incide del mismo modo en estas cuestiones, pues si bien primero afirma 
que: “La misión de llevar los libros a los usuarios y llevar los usuarios a los libros admite 
las más imaginativas estrategias. Se trata simplemente de evitar que los miedos o las 
rutinas entorpezcan la amistad con los libros. La animación a la lectura quizá sea tam-
bién una cuestión de demolición y desescombro” (2008: 67), más adelante argumenta: 
“cualquier actividad que se emprenda, y no importa quién la protagonice o dónde tenga 
lugar, debe hacer de la lectura el objetivo irrenunciable, debe contribuir a leer mejor o, si 
se prefiere, a releer, debe hacer del lector y sus experiencias el centro de toda preocupa-
ción y, por supuesto, debe encuadrarse en proyectos ambiciosos y estables” (2008: 73). 

Esto es lo que se persigue mediante el “Museo Literario”: dotar al futuro docente 
de estrategias para poder fomentar la lectura del modo señalado por este especialista y 
hacerlo consciente de los peligros de no aplicar las técnicas correctamente. De ahí que 
hayamos decidido tomar obras concretas de la LIJ que sirvan como eje vertebrador de la 
actividad, pues el principio y el fin es el texto literario.

¿Qué es lo que queremos evitar al plantear esta tarea, con todo el trabajo previo y 
posterior de reflexión que la acompaña? Deseamos no caer en todo aquello que el equipo 
Peonza critica:

Este conjunto de actividades, al que se ha dado en llamar animación a la lectura, ha acaba-
do por convertirse en actividades esporádicas (...), pero en muchos casos carecen de clari-
dad en los objetivos. En nuestra opinión, se abusa de actividades variadas –encuentros con 
escritores e ilustradores, semanas del libro, veladas literarias, contadores de cuentos, guías 
de lectura, diarios de lector–; sin olvidar juegos pseudoliterarios, concursos gastronómico-
poéticos, lanzamientos de globos, pasacalles, disfraces y todo tipo de montajes espectacu-
lares con los que atraer la atención de los chicos al mundo del libro (Peonza, 2001: 75).

Y para ello qué mejor que proponer un trabajo que sí posee una dimensión de espec-
táculo en cierto modo, por toda la construcción de la ambientación, el hecho de vestir 
el expositor, por la realización del book-trailer…, pero que debe saber comedirse y orien-
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tarse en todo momento, tomando como punto de referencia el libro y como objetivo la 
lectura de la obra que se está presentando. 

Conseguir esa mesura, ese equilibrio, no resulta fácil. Es muy necesario considerar, 
para esto, la auténtica naturaleza de la lectura, como bien defiende Gil Álvarez (2002: 
90):

l. La lectura es una actividad individual que conlleva soledad.
2. La lectura exige esfuerzo y concentración. La comprensión lectora deriva de un trabajo 
y esfuerzo inicial; tengamos en cuenta que la lectura es diversión, placer, entretenimiento, 
pero no un juego.
3. La lectura necesita paciencia. La lectura precisa calma para disfrutar de la descripción 
del ambiente y los personajes sin que aparentemente ocurra nada.
4. La lectura precisa adiestramiento. El placer con la lectura no se consigue de manera 
instantánea, sino que necesita un entrenamiento que poco a poco disminuya el esfuerzo 
y la impaciencia.
5. La lectura invita a la reflexión. La lectura posibilita una pausa para la reflexión.

Del mismo modo, el equipo Peonza señala que: “Leer exige esfuerzo, silencio, con-
centración y soledad. Leer es un viaje al interior de uno mismo al que llegamos a través 
de la senda de las páginas de un libro y cuyas consecuencias son impredecibles” (Peonza, 
2001: 82). Y Pedro Cerrillo insiste en que: 

Cuando nos proponemos promover o animar la lectura, debemos recordar que leer no es 
un juego, sino una actividad cognitiva y comprensiva enormemente compleja, en la que 
intervienen el pensamiento y la memoria, así como los conocimientos previos del lector. 
Leer, una vez adquiridos los mecanismos que nos permiten enfrentarnos a una lectura, es 
querer leer, es decir, una actividad individual y voluntaria (Cerrillo, 2007: s.p.).

Teniendo en cuenta todo lo expuesto por estos especialistas en la materia, que leer en 
sí tiene poco de ruidoso, de público, de circense, han de saber diseñarse las actividades 
más adecuadas. No sin razón Granado y Puig (2015: 44) indican: 

Hay un camino que como lectores empren demos en nuestra infancia y cuya trayectoria 
vendrá marcada por los libros que nos dieron a leer, por las tareas de lectura que tuvimos 
que abordar, por los modelos de lectores que conoci mos, por el modo en que nuestras 
experiencias lectoras nos hicieron sentir. Los docentes tienen un papel fundamental en 
el trazado de esa andadura, pero a su vez ellos también han reco rrido su propio camino 
como lectores. 

Ya que los docentes se enfrentan a este reto, han de estar muy bien formados para 
salir airosos de todos los desafíos que se les presentarán durante su ejercicio profesional.
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3. conclusIonEs

Para concluir, cabe comentar los resultados de la tarea a la que hemos dedicado este 
trabajo. Durante los años en que se ha aplicado, el balance que podemos realizar de esta 
actividad ha sido muy positivo, dado que el 90% de los grupos participantes se ha impli-
cado totalmente tanto en la elección de la obra y su atenta lectura, como en el montaje 
del expositor y en el diseño de las actividades. Es cierto que las primeras experiencias de-
mostraron que era muy fácil perderse en lo espectacular y descuidar la elaboración de los 
ejercicios que permitirían el seguimiento del alumno/a de primaria y el afianzamiento de 
su competencia literaria. No obstante, las modificaciones constantes en el planteamiento 
del “Museo”, a la vista de aquellos aspectos que era necesario reforzar, han hecho posible 
su perfeccionamiento paulatino, hasta llegar al momento en que esta práctica se presenta 
en el formato ofrecido en este artículo, ofreciendo al estudiante en el dosier que se le 
facilita a principio de curso los cuadros que incluyen toda la información relativa a resul-
tados de aprendizaje y competencias que perseguimos alcanzar, y a la evaluación, a partir 
de la cual queda patente la insistencia en ciertos puntos (como la presencia y relevancia 
del libro en el expositor, o la conveniencia de insistir en la comprensión y la reflexión, 
o en la escritura creativa, en el caso del proyecto) que aclaran el sentido de la actividad.

Del mismo modo, en las sesiones de aula dedicadas a la tarea (que han aumentado 
también recientemente, dada la necesidad de un seguimiento más ajustado por parte 
de la docente), se puede instar constantemente a los equipos a no perder de vista el 
auténtico eje del museo. Todo esto ha mejorado notablemente los resultados, que no 
solo redundan en la puesta en marcha del propio “Museo Literario”, sino también en la 
concepción del discente universitario acerca de la lectura y las posibilidades que brinda 
saber presentar un libro al niño/a11.
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