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Resumen
Este artículo presenta una revisión bibliográfica sobre 
la enseñanza literaria en secundaria en espacios anglo e 
hispanoparlantes, la cual constituye un campo de investigación 
de escaso desarrollo latinoamericano. Se incluyen 56 artículos 
entre 2010 y 2021, en inglés y español, sobre dicha temática, 
caracterizándolos de acuerdo con la metodología, la 
epistemología y el contenido empleado. Entre los hallazgos, 
se observan influencias de las teorías de análisis literario en la 
enseñanza de la disciplina, y cuestionamientos a los modelos, 
al currículo y al corpus. Se propone, desde una mirada crítica 
y sociocultural, considerar al lector joven actual con sus 
intereses, contextos y tensiones.

Palabras clave
Enseñanza secundaria; métodos de enseñanza; enseñanza 
literaria; educación literaria

Abstract
This article presents a review of the bibliography on the 
teaching of literature in high schools in the ambit of English 
and Spanish speakers – a field of investigation barely 
explored in Latin America. It draws on 56 articles in English 
and Spanish, published between 2010 and 2021, about the 
abovementioned subject, which are classified in accordance 
with their respective methodology, epistemology and 
contents. Among other findings, it notes the influences of 
theories of literary analysis in the teaching of the discipline and 
a questioning of the models, the curriculum and the corpus. 
Based on a critical and socio-cultural approach, it proposes 
that such teaching should take into account the interests, 
conflicts and tensions of the young readers of today.

Keywords
Secondary education; teaching methods; literary teaching; 
literary education



La
 e

n
se

ñ
an

za
 l

it
er

ar
ia

 e
n

 s
ec

u
n

d
ar

ia
: 

m
o

d
el

o
s,

 e
n

fo
q

u
es

 y
 t

ra
d

ic
io

n
es

 
m

ag
is

3

Descripción del artículo | Article description 
Artículo de revisión derivado de la tesis doctoral:  
El conocimiento pedagógico del contenido literario  
de docentes de lengua y literatura en el aula.

Introducción y contexto

La lectura literaria es una práctica que desarrolla el pensamiento crítico 

en los sujetos y representa un medio para aprender y comprender otras 

formas de pensar, hacer y ser (OCDE, 2010), así como para el conocimiento 

de sí mismo y de su contexto. En esta práctica, la escuela es una de las ins-

tituciones responsables de que los estudiantes puedan comprender, y no 

solo decodificar, tanto textos de corte funcional como textos literarios, sean 

estos voluntarios u obligatorios (Cerrillo, 2007; Concha & Howard, 2016).

Ahora bien, históricamente, en el espacio escolar occidental la litera-

tura y las competencias de lectura literaria han sido objeto de enseñanza 

a partir de diversos fines, como la comprensión del texto, la mirada so-

ciohistórica e ideológica, la entretención y el desarrollo de la comprensión 

lectora. A su vez, se han abordado a partir de diversas teorías basadas en 

la crítica literaria, desde el positivismo en el siglo XIX hasta el deconstruc-

tivismo de finales de siglo XX, transitando por el formalismo, el estructu-

ralismo, la teoría de la recepción y la nueva crítica (Agüero, 2006; Clifford, 

1979; Colomer, 2010; Galda & Beach, 2001). 

Según los modelos que han imperado en los diversos países y sus énfa-

sis en la enseñanza de la literatura, se pueden diferenciar los enfoques edu-

cativos y su relación con las teorías de análisis literario entre los espacios de 

origen latino y sus herederos (España, Francia e Italia, y Latinoamérica) y los 

angloparlantes (Estados Unidos y el Reino Unido). Los primeros han hecho 

un recorrido que va desde el análisis historicista —centrado en el contexto 

y el autor— hasta la recepción del texto —centrado en el lector—, pasando 

por su estructura y forma —centrado en el texto—. Los segundos, en cam-

bio, han ahondado en el proceso del lector y la estructura del texto más que 

en la mirada histórica, transitando desde el New Criticism, con influencia 

formalista, hasta las respuestas lectoras vinculadas a la teoría de la recepción 

(Agüero, 2006; Clifford, 1979; Colomer, 2010; Galda & Beach, 2001). Estas 

diferencias de recorridos ejercen gran influencia en las reflexiones actuales 

en torno a la enseñanza de la literatura en ambos espacios idiomáticos. 

Desde esta mirada, el foco sobre el texto en España y Latinoamérica, 

particularmente, se ha ido ampliando para abarcar tanto la experiencia 

interna del lector como el texto mismo en tanto fenómeno externo. Esta 

relación ha generado la redefinición de objetivos docentes y prácticas de 
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aula, en virtud de la forma como se entiende la función de la literatura en la 

sociedad actual (Colomer, 2010). En los países latinoamericanos, el estudio 

de la literatura se ha abordado en las escuelas, en los últimos años, desde 

la búsqueda del placer estético y desde el uso del texto literario como un 

apoyo al desarrollo de la comprensión e interpretación textual, distinguién-

dose actualmente tres enfoques: desde la recreación estética (cultural), 

desde la concepción de la literatura como un medio para el desarrollo de 

habilidades (funcional) y desde la identificación de la misma como un gé-

nero discursivo (comunicativo) (Orealc/Unesco, 2013). Específicamente, a 

nivel cultural, la enseñanza literaria ha transitado desde un modelo histo-

ricista de marcada orientación hispánica y desde un análisis textual bajo 

una mirada estructuralista o puramente estética (Gysling & Marín, 1992), 

hacia un enfoque postestructuralista que enfatiza en la recepción del lector 

(Moreno & Córdoba, 2010) y en el fomento de las competencias literarias 

asociadas al modelo de educación literaria propuesto por Teresa Colomer 

(1991, 2005) y desarrollado por autores como Gustavo Bombini o Facundo 

Nieto en Argentina, Pedro Cerrillo o Antonio Mendoza en España, o Felipe 

Munita en Chile, entre otros. 

Este modelo se define como una propuesta didáctica que reformula 

la enseñanza de la literatura en relación con el corpus literario y a partir de 

las prácticas educativas basadas en la formación cultural de los estudiantes. 

Su objetivo es desarrollar la competencia lectora literaria (Mendoza, 2010), 

junto a la promoción de los hábitos lectores (Colomer, 2010). Para ello, los 

docentes median entre el texto literario y el estudiante lector, a fin de que 

este progrese en autonomía y complejidad en sus competencias literarias 

(Munita, 2017), desde las experiencias de prelectura hasta llegar a ser un 

lector avanzado en la secundaria. 

Dentro de este campo, un interés particular se ha centrado en la edu-

cación literaria de los lectores jóvenes contemporáneos en la escuela, dado 

que son ellos los que generan mayor tensión en la enseñanza de literatura, 

por el aparente desinterés que demuestran hacia las lecturas que el sistema 

escolar les ofrece (Aliagas, 2011; Cassany, 2008; Cerrillo, 2016; Colomer, 

2005), o bien, por su mayor interés hacia lecturas vinculadas a las tecno-

logías y que implican las nuevas prácticas o literacidades del mundo actual 

(Ariztía, 2012; Cassany, 2011; Cerrillo, 2016; Ciudad Literaria, 2020) y las 

habilidades que demanda el siglo XXI. En este escenario, se precisaría que 

el docente y la institución escolar consideren mayormente el contexto y los 

intereses de sus estudiantes, con el objetivo de motivar el compromiso con 

la lectura y, en consecuencia, generar un mejor desempeño lector. Esta 

responsabilidad no se condice necesariamente con la formación que los 

docentes han recibido ni con mallas de pedagogía en lengua y literatura 
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que den cuenta de una línea de pensamiento clara en torno a la enseñanza 

literaria o a la didáctica de la literatura, toda vez que es este un campo disci-

plinar aún en desarrollo en Chile y Latinoamérica, lo cual no permite articu-

lar por el momento las diversas experiencias de investigación y construir un 

panorama general (Dubin, 2019; Moreno & Córdoba, 2010; Munita, 2017; 

Munita & Margallo, 2019). 

La descripción anterior delata una clara necesidad en el campo didác-

tico de la lectura literaria. Es a partir de este contexto que cabe preguntarse 

cuál es la situación de la enseñanza literaria en las escuelas secundarias 

hoy: ¿Qué, cómo y para qué se está enseñando literatura a los jóvenes del  

siglo XXI? ¿Qué enfoques de enseñanza se están desarrollando en el campo 

de la educación literaria en las escuelas secundarias de Latinoamérica y de  

países angloparlantes? Frente a estas preguntas, se sitúa el interés por in-

vestigar, describir y sistematizar lo escrito sobre la enseñanza literaria se-

cundaria en Latinoamérica y en los espacios angloparlantes, para identificar 

modelos, teorías y/o prácticas pedagógicas, así como enfoques epistemo-

lógicos y metodológicos que prevalecen o se reiteran en la enseñanza de la 

disciplina y en su investigación. 

Para dar cuenta de este objetivo, este artículo describe los resultados 

de una revisión bibliográfica en torno al tema de la enseñanza de la litera-

tura en educación secundaria, tanto en espacios hispanohablantes como 

en países angloparlantes. Fueron revisados textos publicados de Estados 

Unidos, Australia, Inglaterra, Canadá, Irlanda, Singapur, Venezuela, Argen-

tina, El Salvador, Chile, España, Costa Rica, Colombia, Perú, México y Cuba, 

generando así una mirada diversa sobre el campo de la educación literaria. 

A la luz de los resultados, se establece que las tradiciones críticas que han 

imperado en los espacios lingüísticos han influido en la enseñanza literaria 

de cada país, así como en la relevancia que otorgan al canon de lectura que 

viene de la cultura dominante, ya sea tanto para criticarlo como para inte-

grarlo en la enseñanza. También se observa aquí la importancia de los cons-

tructos teóricos que tensionan una enseñanza más tradicional, así como la 

relevancia de situarse en la mirada del sujeto lector y su contexto histórico a 

partir de perspectivas críticas de análisis. 

Por otra parte, se evidencia la falta de cohesión del campo, lo que da 

cuenta de una gran diversidad de perspectivas de investigación y de ense-

ñanza, sin un eje explícitamente común, sino que más bien se reconocen 

ciertas posturas epistemológicas o teóricas que se repiten o relacionan. 

Así, este artículo ofrece una visión del estado actual de la investigación en 

enseñanza literaria y se propone como una contribución para el desarrollo 

y el diálogo de las diversas teorías relacionadas con el tema, tanto en Chile 

como en Latinoamérica.
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Desarrollo

Para resolver las preguntas planteadas se realizó una búsqueda biblio-

gráfica (Gough et al., 2012) en la web, de corte comparativo de los últimos 

once años, cuyo propósito fue explorar el campo de la enseñanza literaria 

en espacios angloparlantes e hispanohablantes, para configurar un mapa 

sobre esta disciplina y describir tendencias actuales en las prácticas docen-

tes de enseñanza media o secundaria en dichos espacios. Se consideraron 

solo los espacios angloparlantes y latinoamericanos, debido al gran desa-

rrollo que ha tenido la didáctica como disciplina en algunos territorios euro-

peos, especialmente en España. Por ello, solo se incluyeron tres artículos de 

este país: el primero de ellos, por encontrarse en una revista chilena, y los 

dos siguientes, por tratar temáticas que competen a toda la didáctica de la 

literatura desde un marco teórico. 

La revisión se realizó en las bases de datos ERIC, por su especificidad 

en el ámbito educativo; Scopus, por su relevancia y cobertura en el espacio 

hispanohablante y anglófono; y Scielo, debido al impacto que tiene en el 

espacio investigativo latinoamericano. Las áreas temáticas que se conside-

raron fueron educación, humanidades, letras, literatura y ciencias sociales. 

Uno de los primeros criterios de exclusión se aplicó en el buscador ERIC, 

ya que solo se consideraron aquellos artículos que estuvieran indexados  

en WOS. 

Las palabras de búsqueda fueron: “literature or language arts”, “critical 

reading or literature appreciation”, “teaching methods or teaching strate-

gies”, en inglés; “didáctica” + “literatura” y “enseñanza” + “literatura”, en 

castellano. El nivel de enseñanza incluido en la búsqueda fue “secondary”, 

“middle schools” y “high schools”, en inglés, y “secundaria” o “educación 

media” en castellano; y los excluidos, “elementary schools” y “primary 

schools” en inglés y sus pares en castellano. Solo se consideraron artículos 

en inglés y en español. Se excluyeron de la búsqueda los artículos vincula-

dos a educación especial (“autism”, “ASD”, “autism spectrum”) y aquellos 

cuyo contenido, título y resumen se desviaban del tema de investigación. 

A partir de los criterios de inclusión y exclusión se obtuvieron 56 artículos 

publicados entre 2010 y 2021 en revistas indexadas de educación, humani-

dades, letras y ciencias sociales, en inglés y en castellano, y sobre didáctica 

o enseñanza de la literatura en niveles de educación secundaria, los cuales 

fueron leídos y clasificados de acuerdo con sus temas centrales. 

Para el análisis se construyó una tabla que responde a criterios uni-

ficadores, con el fin de ordenar y describir las temáticas. La clasificación 

deriva de un diseño propio a partir de lo que emergió del corpus de datos 

y responde al interés de la investigación. El vaciado en la tabla se realizó de 
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acuerdo con un análisis descriptivo de los artículos leídos en tres partes:  

(1) la metodología de análisis, (2) la mirada epistemológica considerada, y 

(3) la frecuencia de aparición del tema central en el contenido. Estos, a su 

vez, se dividieron en subcriterios, acordes a los criterios antes mencionados, 

para realizar una posterior interpretación basada en la recurrencia y en un 

análisis comparativo descriptivo de los artículos seleccionados en los espa-

cios angloparlantes e hispanoparlantes. Con respecto a la metodología, se 

categorizaron: (1.1) artículos con metodología cuantitativa, (1.2) artículos 

con metodología cualitativa, y (1.3) textos enfocados en la teoría. En la di-

mensión epistemológica, se discriminaron los planteamientos: (2.1) desde 

lo psico o sociocognitivo, (2.2) desde lo sociocultural, y (2.3) desde una 

perspectiva crítica. Finalmente, en relación con el contenido se diferenció 

entre: (3.1) artículos que plantean cómo enseñar literatura a partir de (3.1.1) 

propuestas didácticas, (3.1.2) constructos teóricos, o (3.1.3) reflexión sobre 

la enseñanza; y (3.2) artículos que plantean qué enseñar sobre literatura 

en el aula, considerando la (3.2.1) literatura juvenil, (3.2.2) un análisis del 

corpus o del canon literario, y (3.2.3) la mirada funcional de la literatura (ver 

tabla 1).

Tabla 1 

Categorías y subcategorías de análisis

Dimensión Categoría Subcategoría Artículos en castellano Artículos en inglés N° 
art.

1. Metodología utilizada
1.2. Cualitativa  
(estudio caso)
1.3. Artículo teórico

1.1. Cuantitativa Schrijvers, Janssen, Fialho & 
Rijlaarsdam, 2019

1

Level & Mostacero, 2011; 
Rodríguez & Bastidas, 2012; 
Aguilar, 2013; Hauy, 2014; 
Sosa, 2015; Tapia, 2017; 
Riestra, 2018; Ramírez, 
2018; González, Álvarez 
& Bassa, 2019; Saavedra, 
2020; Altamirano, 2018; 
Pérez, 2019; Pérez, 2015; 
Munita & Margallo, 2019; 
Mendoza, Cachimaille & 
Cobián, 2017

Johnson, 2010; Bull, 2011; 
Henderson & Buskist, 2011; 
Pantaleo, 2011; Olin-
Scheller & Tengberg, 2012; 
Verden, 2012; Sarigianides, 
2012; Hanratty, 2013; 
Alsup, 2013; Turvey & Lloyd, 
2014; Abdul-Jabbar, 2015; 
Ware, 2015; Helmer, 2015; 
Newman, 2018; Silva & 
Savitz, 2019; Lewkowich, 
2019; Steiss, 2020; Sulzer, 
2016; LeBlanc, 2021; 
Dallacqua, 2020 

35

Mantelli & Sardiello, 
2011; Cuesta, 2013; 
Gómez, 2013; Troncoso, 
2014; Munguía, 2015; 
López, Jerez & Encabo, 
2016; Munita, 2017; 
Rojas-Camargo, 2019; 
Saneleuterio, 2017; 
Bombini, 2018; Jiménez, 
2020 (Chile); Margallo, 
2019; Ortiz, 2020 

Goldman, 2012; Schieble, 
2012; Hateley, 2013; 
Petrone, Sarigianides & 
Lewis, 2015; Choo, 2017; 
Deane, 2020 

20

Continúa
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2. Perspectiva 
epistemológica
2.2. Perspectiva 
sociocultural
2.3. Perspectiva crítica

2.1. Perspectiva 
psicocognitiva/
sociocognitivo

Troncoso, 2014 Goldman, 2012; 
Alsup, 2013

3

Rodríguez & Bastidas, 2012; 
Cuesta, 2013; Gómez, 2013; 
Hauy, 2014; Munguía, 2015; 
Sosa, 2015; López, Jerez & 
Encabo, 2016; Tapia, 2017; 
Munita, 2017; Riestra, 2018; 
Ramírez, 2018; Rojas-
Camargo, 2019; González, 
Álvarez & Bassa, 2019; 
Saavedra, 2020; Altamirano, 
2018; Pérez, 2019; Munita & 
Margallo, 2019; Mendoza, 
Cachimaille & Cobián, 2017; 
Bombini, 2018; Jimenez, 
2020; Ortiz, 2020 

Johnson, 2010; Bull, 2011; 
Henderson & Buskist, 2011; 
Pantaleo, 2011; Olin-Scheller 
& Tengberg, 2012; Verden, 
2012; Hanratty, 2013; 
Turvey & Lloyd, 2014; Ware, 
2015; Choo, 2017; Newman, 
2018; Schrijvers, Janssen, 
Fialho & Rijlaarsdam, 2019; 
Lewkowich, 2019;LeBlanc, 
2021; Deane, 2020; 
Margallo, 2019 

37

Mantelli & Sardiello, 2011; 
Aguilar, 2013; Pérez, 2015; 
Saneleuterio, 2017; Level & 
Mostacero, 2011

Schieble, 2012; Sarigianides, 
2012; Hateley, 2013; 
Petrone, Sarigianides & 
Lewis, 2015; Abdul-Jabbar, 
2015; Silva & Savitz, 2019; 
Steiss, 2020, Sulzer, 2016; 
Dallacqua, 2020 

16

3. 
Contenido 
de los 
artículos

3.1 
¿Cómo 
enseñar 
literatura 
en la 
escuela?

3.1.1. Propuestas didácticas 
para la enseñanza de 
literatura

Rodríguez & Bastidas, 2012 
(Venezuela); Hauy, 2014 
(Argentina); Munguía, 
2015 (México); Tapia, 2017 
(Argentina); Saavedra, 2020 
(Colombia); Pérez, 2019 
(Colombia); Saneleuterio, 
2017 (México)

Johnson, 2010 (EEUU); 
Turvey & Lloyd, 2014 
(EEUU); Schrijvers, Janssen, 
Fialho & Rijlaarsdam, 
2019 (EEUU);Henderson 
& Buskist, 2011 (EEUU); 
Dallacqua, 2020 (EEUU)

13

3.1.2. Enseñanza literaria 
a partir de un constructo 
teórico

Mantelli & Sardiello, 2011 
(Argentina); López, Jerez 
& Encabo, 2016 (España); 
Ramírez, 2018 (Costa Rica); 
Rojas-Camargo, 2019 
(Colombia); Altamirano, 
2018 (Perú) 

Pantaleo, 2011 (Canadá); 
Schieble, 2012 (EEUU); 
Petrone, Sarigianides 
& Lewis, 2015 (EEUU); 
Abdul-Jabbar, 2015 (EEUU); 
Newman, 2018 (EEUU); 
Lewkowich, 2019 (EEUU); 
Steiss, 2020 (EEUU);Silva 
& Savitz, 2019 (EEUU); 
LeBlanc, 2021 (Canadá)

15

3.1.3. Reflexión teórica 
sobre la enseñanza literaria 

Level & Mostacero, 2011 
(Venezuela); Aguilar, 2013 
(El Salvador); Munita, 
2017 (Chile); Riestra, 2018 
(Argentina); González, 
Álvarez & Bassa, 2019 
(Argentina);Munita & 
Margallo, 2019 (España-
Chile); Bombini, 2018 
(Argentina); Jiménez, 
2020 (Chile); Margallo, 
2019 (España); Ortiz, 2020 
(España) 

Deane, 2020 (EEUU) 11

3.2. 
¿Qué 
enseñar 
sobre 
literatura 
en el aula?

3.2.1 Enseñar literatura 
juvenil 

Cuesta, 2013 (Argentina) Bull, 2011(EEUU); Olin-
Scheller & Tengberg, 2012 
(EEUU); Sarigianides, 2012 
(EEUU); Hateley, 2013 
(Australia); Sulzer, 2016 
(EEUU)

6

3.2.2. Análisis del canon  
o de un corpus literario en 
la escuela

Gómez, 2013 (Argentina); 
Troncoso, 2014 (Chile); 
Alonso, 2015 (Argentina); 
Mendoza, Cachimaille & 
Cobián, 2017 

4

3.2.3. Enseñar literatura en 
función de algo

Sosa, 2015 (Argentina); 
Pérez, 2015 (Colombia)

Goldman, 2012 (EEUU); 
Verden, 2012 (EEUU); 
Hanratty, 2013 (EEUU); 
Alsup, 2013 (EEUU); Ware, 
2015 (EEUU); Helmer, 2015 
(EEUU); Choo, 2017 (EEUU)

9

Fuente: elaboración propia.
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Es importante aclarar que todos los artículos WOS-ERIC se encuentran 

en inglés y los de Scielo en castellano. Los de Scopus, en tanto, se encuen-

tran en ambos idiomas, por partes iguales. Así, los artículos en español 

hacen referencia, en su mayoría, a realidades latinoamericanas y los que 

están en inglés abordan espacios, en su mayoría, angloparlantes. Para la 

clasificación de los textos se consideró su predominancia temática, episte-

mológica y metodológica; sin embargo, no se pueden considerar categorías 

exclusivas, sino que los textos tienen elementos que cruzan varias de ellas.

Análisis e interpretación 

El enfoque metodológico que prevalece entre los artículos revisados 

es el cualitativo, en el que se incluyen también estudios de caso (LeBlanc, 

2021; Lewkowich, 2019). Dentro de esta categoría, el escenario se diver-

sifica y se observan análisis de corte argumental y crítico (Abdul-Jabbar, 

2015), análisis de contenido y descripción de experiencias pedagógicas de 

corte crítico o sociocultural (Dallacqua & Sheahan, 2020; Steiss, 2020), a 

partir de entrevistas o grupos focales (Hanratty, 2013). Se destaca que un 

importante número de artículos teoriza sobre la enseñanza literaria a través 

de autores o reflexiones en torno al campo, sin presentar una investigación 

de base empírica, especialmente en la investigación de habla castellana. Estos 

abarcan desde un análisis argumental de ciertos contenidos, como el canon 

(Hateley, 2013; Mantelli & Sardiello, 2011; Petrone et al., 2015; Schieble, 2012), 

el currículo (Gómez, 2013), las tradiciones de enseñanza (Choo, 2017; Cuesta, 

2013; Deane, 2020; López et al., 2016; Munguía, 2015; Troncoso, 2014) y la 

investigación en el área (Altamirano, 2018; Bombini, 2018; Margallo, 2019; 

Rojas-Camargo, 2019), hasta análisis argumentales basados en experiencias 

(Pérez, 2019) y revisiones bibliográficas sobre temas didácticos (Jiménez 

et al., 2020; Ortiz, 2020).

En relación al enfoque epistemológico que presentan los artículos, se 

puede apreciar que, en su mayoría, estos proponen abordar las prácticas 

del sujeto a partir de su espacio social y cultural. Es relevante considerar la 

distinción entre espacio angloparlante y de habla hispana puesto que, si 

bien comparten en su mayoría la mirada epistemológica, tanto las tradicio-

nes como las necesidades, las tensiones, las problemáticas y las tendencias 

están marcadas por el lugar en el que se sitúan el autor y los lectores del 

texto. Ejemplos de esto son la propuesta de potenciar la literatura que une la  

ficción y la realidad histórica en Suecia (Olin-Scheller & Tengberg, 2012), 

la valoración de la poesía caribeña en las aulas (Ware, 2015) o el énfasis 

en la teoría de la recepción, que prima la mirada del sujeto y su contexto  

(Newman, 2018). Otro elemento que se considera dentro de esta perspec-

tiva es la inclusión de las nuevas tecnologías y las nuevas lecturas (Gómez, 
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2013; González et al., 2019; López et al., 2016), tema bastante presente en 

los ámbitos hispanohablantes. 

La perspectiva crítica, por su parte, también aparece con cierta im-

portancia en los artículos analizados, mostrándose con una mayor ten-

dencia en el ambiente anglosajón y vinculándose con la validación de 

grupos históricamente marginados (Helmer, 2015), la literatura poscolonial  

(Abdul-Jabbar, 2015) y el enfoque sobre los jóvenes como un grupo que se 

encuentra poco considerado (Dallacqua & Sheahan, 2020; Hateley, 2013; 

Petrone et al., 2015; Sarigianides, 2012; Schieble, 2012; Silva & Savitz, 2019; 

Sulzer & Thein, 2016). En este punto, es interesante destacar la inclusión crí-

tica del sujeto “joven” en los grupos marginados, ya que se genera una rela-

ción particular y metatextual al considerar y analizar la enseñanza literaria a 

nivel epistemológico —desde los jóvenes—, metodológico —hacia los jóve-

nes— y temático —sobre los jóvenes—. A partir de estos enfoques, surgen 

dos teorías que se sitúan epistemológicamente en los sujetos marginados: 

Youth Lens (Petrone et al., 2015), propia de la literatura juvenil, y Critical Li-

terature Pedagogy (CLP), que busca que los estudiantes reescriban o relean 

la literatura tradicional o canónica centrada en estructuras de exclusión y 

dominancia y la reemplacen por miradas inclusivas y diversas (Steiss, 2020).

Los enfoques cognitivos, por su parte, integran una minoría de los 

artículos leídos, que se vinculan mayormente a las áreas de la lingüística y 

las habilidades de comprensión lectora, ambos campos de la didáctica de la 

lengua más que de la literatura, ubicándose en el cruce de ambos campos 

teóricos (Alsup, 2013; Goldman, 2012; Troncoso, 2014).

Contenido: ¿cómo y qué enseñar en literatura?

La diversidad de miradas con que se presenta el campo de la ense-

ñanza literaria transita, por una parte, desde propuestas didácticas con-

cretas y enseñanzas basadas en constructos vinculados al análisis crítico  

de los textos literarios, hasta la reflexión sobre el campo de la enseñanza de 

literatura. Por otra parte, se observan propuestas de contenidos a enseñar 

(o no enseñar) y sugerencias de corpus literarios. La heterogeneidad de 

estas aproximaciones refuerza la idea de campo disgregado y la diversidad 

de tradiciones presentes en la disciplina, o bien, las propias creencias de los 

docentes sobre cómo enseñar literatura a un grupo determinado. Se distin-

guen, de esta manera, las concepciones de la literatura desde perspectivas 

estéticas o funcionales y, además, el énfasis en las estrategias pedagógicas 

o en la relevancia del contenido.

En relación con las propuestas didácticas para enseñar literatura, 

se proponen análisis comparativos a partir de aproximaciones teóricas  

(Rodríguez & Bastidas, 2012), o experiencias literarias desde la subjetividad 
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del lector en su relación con el texto (Hauy, 2014), más cercanas a la expe-

riencia de la recepción. Así también, se analizan las interacciones del aula 

de literatura (Tapia, 2017), más centradas en lo pedagógico, y se releva la 

escritura creativa como método de aprendizaje literario vinculado con lo 

estético y el contenido (Saavedra, 2020). Desde una mirada crítica, se pro-

ponen actitudes didácticas en la enseñanza literaria (Pérez, 2019), enfoques 

de género para el análisis (Saneleuterio, 2017) y la vuelta a la enseñanza del 

goce estético en la clase de literatura (Munguía, 2015). En el espacio anglo-

parlante, las propuestas se relacionan menos con la enseñanza literaria que 

con la formación de los profesores en las lecturas de los jóvenes, para luego 

poder integrarlas (Henderson & Buskist, 2011; Sulzer & Thein, 2016; Turvey 

& Lloyd, 2014), y en experiencias concretas de enseñanza a través de blogs 

literarios (Johnson, 2010), en tanto tendencias centradas en los lectores y 

su recepción del texto. Así también, en esta línea, un estudio se pregunta 

cómo se puede enseñar literatura para fortalecer la comprensión de la natu-

raleza humana (Schrijvers et al., 2019).

Asimismo, en la categoría de cómo enseñar literatura se visualizan 

diversas propuestas para la enseñanza y para inclusión en el currículo, ba-

sadas en alguna perspectiva teórica que sirva de apoyo para el análisis por 

parte de los estudiantes o de los docentes. En esta línea, se sugiere traba-

jar con crítica feminista (Mantelli & Sardiello, 2011) y desde una estética 

de la recepción que considere los nuevos intereses de los jóvenes (López  

et al., 2016; Ramírez, 2018; Rojas-Camargo, 2019), a fin de modelar estéti-

camente la lectura a través del contagio literario (Altamirano, 2018), desde 

una perspectiva situada en los lectores y el goce estético. En el ámbito  

de habla inglesa, se plantea una visión holística de la enseñanza literaria 

que abarque un concepto amplio de narrativa (Lewkowich, 2019; Pantaleo, 

2011), asociado con una visión más flexible de la literatura o una mirada 

interpretativa —y con el centro en el lector— de textos canónicos a partir 

de la estética de la recepción (Newman, 2018). No obstante, el constructo 

teórico que aparece reiterativamente como propuesta de análisis es la teoría 

crítica enfocada en las diversas marginalidades o dominancias que surgen 

en los textos literarios (Abdul-Jabbar, 2015; Dallacqua & Sheahan, 2020; 

Petrone et al., 2015; Schieble, 2012; Silva & Savitz, 2019; Steiss, 2020; Sulzer 

& Thein, 2016). Una mención especial en este sentido es la ya mencionada 

propuesta de análisis crítico denominada Youth Lens, la cual busca analizar 

los textos literarios a partir de las construcciones que los mismos hacen de 

los jóvenes. Todas estas teorías centran la enseñanza literaria en el conte-

nido y las temáticas de los textos en relación con los lectores y sus intereses 

sobre las competencias literarias, y en su desarrollo como propuestas didác-

ticas hacia una formación en esta área.
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Dentro de los artículos revisados, la reflexión sobre la enseñanza litera-

ria y su campo se encuentra exclusivamente en los de habla hispana, en los 

cuales se aprecia el análisis de los textos escolares como soporte ideológico 

(Level & Mostacero, 2011), así como del canon literario (Aguilar, 2013), del 

curriculum de literatura (González et al., 2019) y de las interacciones que se 

dan en el aula (Riestra, 2018). El campo de la didáctica de la literatura, su 

historia, sus tensiones, su evolución, sus diversas vertientes y sus proyec-

ciones en Hispanoamérica son temas abordados en los textos de Gustavo 

Bombini, Felipe Munita y Ana María Margallo, desde la mirada sociocultural 

de la educación literaria (Bombini, 2018; Margallo, 2019; Munita, 2017;  

Munita & Margallo, 2019), así como en revisiones bibliográficas sobre 

la intertextualidad (Ortiz, 2020) y sobre el cómic como objeto didáctico  

(Jiménez et al., 2020). Se aprecia, así, una visión centrada en la enseñanza 

literaria y sus tensiones curriculares más que en el proceso lector de los es-

tudiantes. Es relevante destacar, en este sentido, el informe de investigación 

de Deane (2020) que aborda, de manera completa y en lengua inglesa, 

métodos, tendencias y propósitos de enseñanza-aprendizaje literarios en 

la asignatura de English Language Arts, constituyendo algo así como un 

compendio didáctico que no fue posible encontrar en años previos en esta 

lengua y que da luz sobre cierta búsqueda de unidad en el campo de la 

enseñanza literaria.

Un número menor, pero igualmente importante de textos, más que 

proponer metodologías didácticas, da cuenta del corpus de enseñanza y 

de un uso instrumental de los textos literarios. En el espacio angloparlante 

predominan las dinámicas de conocer, incorporar o relevar la literatura ju-

venil en el aula (Bull, 2011; Hateley, 2013; Olin-Scheller & Tengberg, 2012; 

Sarigianides, 2012), en oposición a la reflexión profunda sobre la enseñanza 

desde la subjetividad que se lleva a cabo en Argentina (Cuesta, 2013), la 

cual sugiere una postura centrada en el receptor del texto literario y en su  

goce estético. En el espacio hispanohablante, el énfasis está puesto en 

cuestionar el canon o el corpus literario de la escuela, desde las nuevas 

formas digitales de lectura (Gómez, 2013) o desde la tradición histórica de 

enseñanza (Alonso, 2015), y en proponer una nueva mirada en virtud de ob-

jetivos comunicativos (Troncoso, 2014) o ideológicos (Mendoza et al., 2017), 

muy en la línea de la perspectiva comunicativa de la enseñanza. Si bien, 

en el espacio angloparlante hay varios artículos que cuestionan el canon  

(Hateley, 2013), siempre lo hacen en virtud de propuestas sobre qué ense-

ñar, más que apoyándose en una reflexión sobre el corpus mismo, que es la 

línea que se aborda en el espacio de lengua hispana.

Finalmente, se encuentran artículos que presentan una visión instru-

mental y que buscan generar, a partir de los textos literarios, reflexión o 
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aprendizaje en torno a otros temas. En el espacio de habla inglesa se pro-

ponen lecturas de textos para generar conocimiento y resolver problemas 

(Alsup, 2013; Goldman, 2012), para trabajar con dificultades conductuales 

(Verden, 2012), para abordar diferencias políticas (Hanratty, 2013) y para 

conocer y valorar culturas desconocidas (Choo, 2017; Ware, 2015) o grupos 

marginados (Helmer, 2015). En el espacio hispano, se propone el uso de la 

literatura con un fin moral (Sosa, 2015) y se critica, por otra parte, este uso 

en los textos escolares con el fin de llevar a cabo adoctrinamiento político 

por parte del Estado (Pérez, 2015). Estas posturas dialogan con el aspecto 

funcional de la literatura como enfoque de enseñanza y sitúan de esta ma-

nera a la disciplina en un espacio secundario en las asignaturas de lengua  

y literatura.

La didáctica de la literatura y su campo

Si se observan los datos desde la perspectiva de la investigación en di-

dáctica, se puede apreciar que el mayor número de artículos se concentran 

en discutir la forma como se debe enseñar literatura (perspectiva pedagó-

gica), más que en lo que se debe enseñar (perspectiva contenidista), siendo 

las revistas latinoamericanas las que agrupan mayormente su interés por 

reflexionar en torno a propuestas de enseñanza. Tal como se visualiza en la 

tabla 1, en los artículos vinculados a espacios angloparlantes la diferencia 

entre qué enseñar y cómo enseñar no se da de manera relevante, por lo 

que, al desglosar estas dos categorías en subcategorías, se vislumbran algu-

nas posibles interpretaciones a este hecho.

La tendencia mayoritaria en los artículos del mundo angloparlante 

apunta a enseñar literatura a partir de teorías, mientras que los del ámbito 

latinoamericano se destacan por realizar propuestas didácticas para la en-

señanza literaria. Esto es coherente con la diferencia planteada en los an-

tecedentes teóricos entre el espacio iberoamericano, que tiende a enseñar 

a partir de prácticas didácticas concretas y situadas, y el espacio anglopar-

lante, que vincula la enseñanza al análisis del texto literario validado a partir 

de una teoría, sin negar que en ambos espacios la enseñanza a partir de un 

modelo teórico es bastante relevante.

Otro elemento destacable es la diferencia existente entre los artículos 

que buscan reflexionar sobre el campo de la enseñanza literaria. Los escritos 

en torno a la realidad latinoamericana destacan por buscar una reflexión 

sobre este campo del conocimiento, a diferencia del espacio angloparlante, 

en el que no se aprecia una mayor consideración sobre la disciplina. Esto 

entra en relación con la inquietud sobre la configuración del campo de la 

didáctica específica en literatura, que presentaría mayor interés en los espa-

cios hispanoparlantes.
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En relación con lo anteriormente señalado, otro resultado que destaca 

en el medio angloparlante es la prevalencia de la incorporación y el análisis 

de literatura juvenil alrededor de la pregunta sobre “qué enseñar sobre lite-

ratura en el aula”. La mayoría de los artículos que buscan relevar la literatura 

juvenil se encuentra en inglés y se desarrolla para contextos angloparlantes 

en contraposición al espacio latinoamericano, en donde este tema es me-

nor en el entorno de la enseñanza literaria. Se observa, así, una necesidad 

por situar este género en las aulas angloparlantes. En Latinoamérica, en 

cambio, la preocupación iría más bien por posicionar la reflexión por el 

canon literario y/o el corpus de lectura, antes que por proponer un corpus 

particular junto con las miradas sobre las estrategias de enseñanza. 

Por otra parte, es relevante mencionar que en el espacio descrito en 

los artículos en inglés hay una mayor tendencia a enseñar literatura con 

una función, o a darle una mirada instrumental a la enseñanza literaria, en 

oposición a la aproximación mayormente reflexiva sobre el campo de la 

enseñanza en Latinoamérica. Este hecho concuerda con los antecedentes 

teóricos que dan cuenta de una tradición vinculada a los procesos subjeti-

vos del receptor en el mundo anglosajón. 

Conclusiones

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo del campo de conocimiento 

sobre la enseñanza de literatura entre los estudiantes secundarios, se plan-

teó una búsqueda bibliográfica para indagar qué enfoques de enseñanza se 

están desarrollando en este campo y cuál es el estado de la investigación. 

Se consideraron los espacios angloparlantes y latinoamericanos, debido 

al gran desarrollo que ha tenido la didáctica como disciplina en algunos 

espacios europeos y en Argentina, particularmente. Por ello, se dejó inten-

cionalmente fuera el espacio español, dado el alto nivel de desarrollo de la 

didáctica específica en este país.

Al analizar los resultados, se observan ciertas tendencias en el con-

tenido, la epistemología y la metodología de los artículos, de gran interés 

para el desarrollo de la investigación en el área, de la formación de educa-

dores y de las prácticas del aula, a pesar de que no se pueda hablar aún de 

un campo unificado. 

Metodológicamente, se destaca la tendencia de los autores a escribir 

a partir de sus propias prácticas en un estilo ensayístico o experiencial. De 

esta manera, se sitúan como argumentos de autoridad desde su experien-

cia, relevando una mirada teórica descriptiva y, a veces prescriptiva, más allá 

de dar voz a los actores involucrados en las prácticas de enseñanza literaria, 

a pesar de que, contradictoriamente, en el contenido del artículo se pueda 
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estar abordando la valoración del lector joven. Desde el enfoque epistemo-

lógico, es preciso relevar que la enseñanza literaria en la gran mayoría de los 

artículos se presenta más allá de una visión cognitiva o estructural y prioriza 

una mirada sociocultural que pone el acento en el lector-estudiante y en el 

espacio físico y psicológico que lo rodea, configurando una realidad situada 

e influenciada por la cultura que marca lo que el lector hace y no hace con 

los libros y la literatura, es decir, con sus prácticas literarias. Esta visión es 

coherente con la evolución de las teorías hacia la recepción del texto. Asi-

mismo, se aprecia también una tendencia hacia los enfoques críticos que 

problematizan al sujeto que lee, que escribe y que es representado en el 

texto literario, en concordancia con las líneas de análisis teórico-literario 

vinculadas al deconstruccionismo.

Con respecto al contenido de los artículos, se aprecia que las propues-

tas de enseñanza tanto en Latinoamérica como en los países anglopar-

lantes abarcados en este estudio están bajo la influencia que han ejercido 

las tradiciones y movimientos de análisis literario en cada lugar, y que han 

dado pie a métodos de enseñanza que parten de estos modelos de análisis 

crítico. De este modo, se aprecia que los países de habla inglesa, herederos 

del movimiento New Criticism, aún mantienen una enseñanza basada en un 

constructo teórico. No obstante, también se visualizan propuestas vincula-

das a las teorías críticas que cuestionan el canon y buscan validar los grupos 

históricamente relegados de la sociedad, de manera muy acorde a la mirada 

sobre el lector y sus respuestas. Entre estos grupos encontramos, por una 

parte, las aproximaciones que relevan la lectura y el análisis de textos vincu-

lados a grupos minoritarios o marginados, y por otra, la relectura de libros 

clásicos a partir de estas teorías. 

Es interesante que entre estos grupos se incluyan también a los propios 

jóvenes y se enfatice el análisis y la reconstrucción de la juventud a partir 

de la enseñanza de la literatura, cuestionando la tradicional mirada adulto- 

céntrica que se le ha dado a las lecturas juveniles. En estas literaturas, se 

relee la literatura tradicional centrada en estructuras de exclusión y domi-

nancia y se incorporan miradas inclusivas y diversas. Este es un campo de 

gran interés, ya que, si bien existe la literatura enfocada en los jóvenes, el 

análisis y la enseñanza de esta contempla su lectura desde la conformación 

que hacen los textos de los jóvenes, sus intereses y sus problemáticas, un 

gran desafío para la selección del corpus y sus implicancias en el aula.

Entre los países de habla hispana también se aprecia coherencia con 

la tradición europea que transitó desde el historicismo a la recepción por 

parte del lector, pasando por la estructura del texto. Las propuestas, en ge-

neral, buscan repensar la enseñanza literaria a partir de los nuevos lectores 

y su contexto, o criticar los modelos curriculares vigentes que dan cuenta 
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de voces dominantes que se alejan de la realidad del país o del continente. 

Es en ese sentido que se aprecia mayor reflexión sobre el campo de cono-

cimiento, en busca de una apropiación o de una identidad propia de las 

lecturas y de su enseñanza en los jóvenes, aun cuando siguen dialogando 

con los modelos didácticos desarrollados en Europa. 

De esta forma, se vislumbra un desarrollo en el campo —especial-

mente en Latinoamérica— que pasa por reflexionar y cuestionar el canon 

o el corpus literario predominante en la enseñanza escolar, para luego pro-

poner estrategias de enseñanza, nuevos corpus de análisis y nuevos en-

foques epistemológicos, más acordes con los lectores del momento y del 

lugar (Altamirano, 2018; Bombini, 2018; Cuesta, 2013; Jiménez et al., 2020; 

Munita & Margallo, 2019). Aquí, el enfoque no se centra tanto en una mi-

rada subjetiva —como en los países de habla inglesa— sino más bien en el 

desarrollo de las competencias lectoras a partir de formatos literarios que 

generen interés en los jóvenes y dialoguen con su contexto en la línea de la 

educación literaria.

De manera particular, en los países de tradición anglosajona llaman la 

atención algunos artículos que proponen métodos novedosos y diversos 

de enseñanza literaria, en una tendencia por compartir nociones didácti- 

cas vinculadas a los intereses de los estudiantes y los modelos de análisis. 

Estas propuestas se centran en captar los intereses y las necesidades de 

los estudiantes, por ejemplo, a partir de la lectura de comics. De ahí que el 

constructo teórico que mayormente se describe es la teoría de la recepción, 

la cual pone el acento en el lector y es parte de la tradición estadounidense 

en la enseñanza literaria y las respuestas lectoras (Galda & Beach, 2001). 

Según lo señalado, se puede apreciar de forma general que hoy la edu-

cación literaria implica el desarrollo de competencias lectoras vinculadas a 

los aspectos sociales del texto y del lector joven (desde y para ellos). De esta 

forma, se busca cuestionar los modos vigentes y formar a los docentes en 

la línea de los intereses juveniles, que pasan por validar las marginalidades 

históricas. Se visualiza así una necesidad de generar mayor investigación en 

torno a prácticas concretas y probadas por sus protagonistas y, asimismo,  

en torno a constructos teóricos que den cuenta de la realidad y de los inte-

reses de los estudiantes-lectores actuales, de su posición en el espacio y de 

sus necesidades de aprendizaje. Como ya se señaló, esto implica tensiones 

con la tradición crítica de análisis literario y de enseñanza dominante en los 

espacios escolares y con la conformación de las necesidades o carencias juve-

niles a partir de la postura del adulto que enseña o que plantea un método.

Desde el punto de vista de la investigación y la conformación del 

campo de conocimiento, tal como ya lo ha señalado Munita (2017, 2019), 

se aprecia que en Latinoamérica hay poca cohesión del campo, ya que cada 
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texto habla exclusivamente de su realidad local o con base en modelos de-

sarrollados en España. Por otra parte, en los países de habla inglesa al pa-

recer no se aprecia un interés por generar mayor reflexión sobre el campo 

de investigación, sino más bien por compartir propuestas didácticas concre-

tas vinculadas a los intereses de los estudiantes y los métodos de análisis. 

Un tema interesante de investigación en este ámbito es la incorporación 

de teorías críticas de análisis, mayoritariamente en los países de habla in-

glesa, pero también con una incipiente presencia en Latinoamérica. En este 

sentido, una limitación de este estudio se encuentra precisamente en que 

alguna bibliografía que reúne ideas en torno al campo de la enseñanza de 

la literatura de habla inglesa (Beach et al., 2011; Goodwyn et al., 2018) se 

encuentra compilada en libros, no en formato de artículos. 

Respecto a la falta de hallazgos de investigaciones relacionadas con las 

prácticas e intereses de las y los estudiantes actuales, es curioso que en los 

artículos revisados no se observe ninguna mención a la mirada crítica que 

proponen los nuevos estudios de literacidad y las prácticas de lectura y es-

critura vernácula entre los adolescentes. 

Una limitación en relación a lo anterior es que, debido a que el campo 

de la didáctica de la literatura es un espacio incipiente y poco desarrollado, 

no se encuentran suficientes artículos indexados en WOS, Scopus o en 

revistas de mayor impacto internacional incluidas en los buscadores selec-

cionados, sino más que todo en publicaciones locales relacionadas con los 

países y sus campos específicos. De esta forma, sería interesante ampliar 

esta investigación a textos publicados en espacios locales o formatos tra-

dicionales, para generar una visión más completa de la realidad observada. 

En síntesis, ante la pregunta por la enseñanza y los enfoques de la li-

teratura hacia los jóvenes del siglo XXI, se puede señalar que existe poca 

recurrencia entre los distintos países, pero las tendencias consideran las tra-

diciones de análisis literario e incorporan el desarrollo de competencias li-

terarias con un enfoque crítico, a la vez que se aborda la reflexión sobre el 

estado actual del campo y el espacio social que problematiza la experiencia 

del lector contemporáneo, aun con una mirada adulta y desde los espacios 

dominantes. Es por ello que, considerando el mundo globalizado en el que se 

encuentran la escuela y sus estudiantes, parecería necesario generar diálogos 

entre diversos espacios teóricos y tradiciones de enseñanza literaria que con-

tribuyan —desde sus particularidades históricas y sociales— al desarrollo de 

la enseñanza de la literatura en secundaria. Sería interesante una integración 

en un campo disciplinar cuyo objeto sea el estudio de la enseñanza de la lite-

ratura, su investigación y desarrollo. Lo anterior se sostiene en la significancia 

de la lectura literaria y su educación crítica en los sujetos que dialogan con las 

habilidades de pensamiento para la educación del ciudadano de este siglo.
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