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JUSTIFICACIÓN 

 

La didáctica de la literatura es un campo que se ha desarrollado en los últimos años tanto en el ámbito de la 

investigación como en el de la formación y a la capacitación docente. En esa medida, es una disciplina que se 

alimenta de una interdisciplinariedad que involucra, entre otras lógicas disciplinares, la pedagogía, la sociología, 

la etnografía, la semiótica, los estudios culturales y las perspectivas cognitivas de la lectura y la escritura. 

 

Ahora, construido así su lugar propio en el concierto de las disciplinas que tratan el hecho lingüístico, la literatura 

se posiciona, bien como un vehículo para lograr fortalecer ciertas competencias y capacidades creativas, 

intertextuales y críticas; como un pretexto para explicar fenómenos sociolingüísticos o, finalmente, como una 

finalidad en sí misma dentro de las actividades de la enseñanza de las lenguas, heredando posturas 

fenomenológicas, especialmente cuando se le da un estatus autónomo y representativo en el currículo de las 

instituciones educativas para optimizar el desarrollo de los procesos formativos y el enriquecimiento subjetivo de 

sus participantes.  

 

Dentro de este marco de comprensión, acción y de sus tendencias en la Escuela, una de las funciones cardinales 

de este espacio académico es abordar tanto aspectos teóricos, como pedagógicos y didácticos a propósito de la 

‘enseñabilidad’ de la literatura, al lado de otra finalidad importante: dar elementos para el entendimiento y la guía 

sobre la instrucción de la literatura en el ambiente escolar que evite sus abusos, lo cual obliga a precisar sus 

funciones sociales, formativas y estéticas. De esta suerte, se espera que al final, los participantes conozcan, 

desplieguen y se apropien de elementos que le permitan seleccionar estrategias adecuadas, dirigir experiencias 

interactivas y evaluar procesos que involucran reflexiones y acciones con textos literarios de cualquier género en 

sus experiencias docentes; así como también, la posibilidad de generar espacios para el fortalecimiento de sus 

propios procesos de significación y de competencia comunicativa a partir de la práctica con textos literarios que 

se manipularán en las sesiones.  

OBJETIVOS 

General 

Puntualizar, desde la teoría y la práctica, tanto las reflexiones teóricas como pedagógicas, además de los recursos 

didácticos que orientan el abordaje de textos literarios en el contexto escolar. 

 

Específicos 

1- Aportar bases teóricas para el entendimiento de la naturaleza de los textos literarios 

2- Definir contextualmente elementos de una pedagogía de la Literatura 

3-  Dialogar con las tradiciones científicas que contribuyen al desarrollo de la Didáctica de la Literatura 

4- Fortalecer la competencia comuncativa a través de talleres de análisis e interpretación con textos literarios. 

6- Reflexionar sobre sus propias prácticas y acerca de los modos de apropiación del conocimiento del mundo a 

través de experiencias estéticas.  

 



CONTENIDOS 

Sesión  Tema(s) 

1 y 2 ¿Qué es la literatura? 

Naturaleza de la obra literaria 

3 ¿Para qué sirve la obra literaria? 

La tarea de la obra literaria en la sociedad y la escuela 

4 ¿Pedagogía de la literatura? 

Diez claves para su construcción 

5 y 6 ¿Cómo tratar la obra literaria en la escuela? 

Hacia una didáctica de la obra literaria como texto 

7 y 8 Un modelo didáctico: m o d e l i t e 

 

9 ¿Es posible establecer acuerdos para enseñar la literatura? 

Algunas tensiones en la didáctica literaria escolar 

 Bibliografía 

10 y 11 Ejercicios con obras literarias: narrativo (cuento, mitos y novela),  lírico (poesía),  

dramático (comedia) 

12 Socialización del Proyecto 
 

METODOLOGIA 

Se realizarán clases teórico-prácticas, donde cada tema indicado en los contenidos tendrá talleres de aplicación o 

sesiones de deliberación grupal a través de puestas en común, socializaciones y exposiciones temáticas por medio 

de las cuales se posibilitan la reflexión y el encuentro de sentidos a la cotidianidad personal, profesional y 

cultural. También se sugerirán acciones extraclase, que permitirán garantizar el trabajo independiente de los 

estudiantes.  

En las clases prácticas se realizarán breves trabajos, de acuerdo con los aspectos del programa que se estén 

desarrollando en cada momento. Estos trabajos tienen la finalidad de establecer una profunda relación entre los 

aspectos teóricos y prácticos de la asignatura.  

EVALUACION 

Resolución de talleres en clase y extramurales: 40% 

Autoevaluación: 20%  

Trabajo final: 40% 

 

Descripción del proyecto final.  

Se espera que al final del seminario, el participante entregue el esquema de taller literario a desarrollar en una 

población específica y que determine tanto objetivos como momentos de ejecución y evaluación.  Tenga en 

cuenta que un taller sigue al menos estos momentos de ejecución: 

 

Motivación  

 

Momento durante el cual se disparan la movilidad afectiva, la curiosidad y la atención del 

alumno. La problematización o la mayéutica, se consideran buenas estrategias  

Exploración  

 

Implican acciones como reconocer, registrar y examinar o reconocer 

Asimilación Momento en el que el alumno trata de aprender y de apropiarse del objeto de estudio, es 

también el momento de la descentración y el aprendizaje significativo en que el estudiante 

incorpora de manera sustantiva (lógica—racional) y,  no arbitraria el nuevo saber a sus 

estructuras de pensamiento(mentales) 

Reflexión La re-flexión es un acto valorativo donde se valora el trabajo hecho.  

 

Se hará entrega de un borrador de tal esquema en la sesión 8 del seminario, momento en el cual el curso habrá 

presentado especificidades sobre esto, con el fin de ser retroalimentada por profesor responsable y así asegurar 

también habilidades en la construcción de modalidades pedagógico-didácticas de intervención transformativa.  
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