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Diplomatura en Didáctica de la Lengua y la Literatura 
 
Materia: Los dispositivos de la máquina literaria: poéticas, colecciones y textos 
emblemáticos de la Literatura argentina para niñas, niños y jóvenes (LAPN) 
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Fecha: mayo 2026 
Modalidad de dictado: Virtual 
 
Fundamentos 
Este curso se propone aportar a la carrera de la formación docente un panorama sobre 
las particularidades de la literatura infantil y juvenil como objeto de estudio. Tomamos la 
categoría de máquina de leer de Ludmer (2017) como dispositivo articulador de la 
propuesta porque pone a funcionar dos preguntas básicas para reflexionar en torno a la 
literatura: qué se lee y desde dónde se lee. La premisa que da movimiento a la máquina 
de lectura es que el objeto no está dado, sino que es parte de lo que la lectura misma 
produce. Por eso, la máquina tiene la propiedad de ser montable y puede ser 
desmontable o volverse a armar e, incluso, transformarse. 
La selección de contenidos y lecturas teórico-críticas que acompañan este espacio 
parten de considerar a la LIJ como un saber específico directamente relacionado con la 
revelación y el juego como herramientas fundamentales para la práctica de literatura en 
el aula. En esa dirección, los modos de leer (Ludmer 2015) y la diversidad de escritores, 
textos y diseños que distinguen esta zona de la literatura se complementa con la 
dimensión histórica desde la que es posible abordar el objeto. El ejercicio crítico que 
proponemos consiste en reflexionar sobre la LIJ como un objeto incómodo y cambiante 
(Díaz Rönner, 2000), que a lo largo de los últimos cincuenta años desarrolló en el campo 
literario argentino sus propias categorías en “zona de borde” (Gerbaudo, 2009) con el 
campo editorial y el sistema literario nacional. 
El punto de partida es la concepción de la literatura como una experiencia estética en 
contraste con una posición moralizante y utilitarista del objeto. Esta zona de la literatura, 
que apuesta fundamentalmente al libro como soporte exclusivo y a la figura del adulto 
como mediador y puente de la cultura para las nuevas generaciones de lectores, se 
presenta como un espacio de resistencia en medio de un presente agitado que descuida 
el desplazamiento posible de la imaginación que consume hacia la imaginación que crea 
(Rodari, 1987).  
Esta propuesta busca fortalecer la posición del docente como autor del curriculum 
(Gerbaudo 2011) y, en esa dirección, interpelar los modos de pensar qué es la literatura, 
y desde qué lugar se toman las decisiones que se materializan en el programa. Los 
contenidos y las lecturas que sustentan esta propuesta buscan indagar en las propias 
representaciones del objeto de enseñanza de manera tal que sea posible salir de la 
inercia que dificulta la reflexión sobre un saber y a partir de ese reposicionamiento 
hacerse preguntas, tomar nuevas decisiones y poder justificarlas teóricamente.     
 
Objetivos 

 Propiciar la reflexión crítica sobre las problemáticas específicas de la literatura 
infantil y juvenil como objeto de estudio.  

 Contribuir a la formación literaria de las y los docentes y promover su 
posicionamiento como lectores de literatura. 

 Favorecer la construcción de un panorama actualizado de los problemas y 
categorías que atraviesan el campo de la literatura argentina para niñas, niños y 
jóvenes con sus rupturas y continuidades. 

 Aportar elementos teóricos y críticos que fundamenten las decisiones didácticas 
relacionadas con las prácticas de lectura literaria, la selección de textos en los 
programas y las propuestas creativas realizadas en las aulas. 
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Contenidos 
Imaginación y lenguaje: revelación y juego. Nociones básicas de teoría literaria: 
literatura, intertextualidad, campo literario, canon y corpus, lectura y escritura, 
comunidad. Modos de leer: serie, colección, itinerario, poéticas, máquinas de lectura, 
rondas de lectura. Colecciones emblemáticas del campo infanto-juvenil argentino. El 
paradigma de lo didáctico-moralizante y el lúdico-estético. Los escritores y escritoras de 
la “Banda de Cronopios”.  
Categorías críticas del campo infanto-juvenil argentino: el corral de la infancia (Montes), 
intrusiones (Díaz Rönner), la literatura como salto al vacío (Cabal). Nuevas categorías 
de la crítica: textoteca (Devetach), nano-intervenciones (Gerbaudo), lecturar (López). 
La composición de la frontera indómita en el aula de literatura: subjetividad, literatura y 
comunidad de lectores. El lado A (activo): lectura en voz alta, lectura de imágenes, mesa 
de libros, paraguas poéticos, tendales de poesía, etc. El lado B (reactivo): escritura y 
consignas de invención. Criterios de evaluación en términos de pasaje. 
 
 
Sistema de evaluación 
Los requisitos para aprobar esta materia son: 
Asistencia al 75 % de las clases de carácter teórico-práctico. 
Aprobación con una calificación no menor a 6 (seis) del trabajo que la presentación 
de un informe de lectura sobre al menos tres textos de la bibliografía obligatoria en 
el que consten: 
a) Razones para justificar la selección realizada 

a.1. conceptos centrales 
a.2. relación de dichos conceptos con un contenido propuesto en el programa o 
una preocupación propia (describir dicho problema o preocupación) relacionada 
con la lectura literaria. 
 

b) Precisar los aportes que dichos textos realizan a la complejización del problema 
descripto en el punto anterior. 
Extensión del informe: entre 4 y 6 páginas. Times New Roman, espacio sencillo, letra 
12. 

 
Criterios de corrección: 

Precisión de las categorías usadas para construir el problema. 
Uso de los protocolos de la escritura académica. 
Inclusión rigurosa de la bibliografía citada. 
Articulación interna. 
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