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Resumen: Este artículo expone los resultados de una investigación 
enmarcada en el modelo de Park y Oliver con el fin de identificar el 
Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) construido por una 
maestra de Licenciatura en Educación Preescolar durante el proceso 
de formación de docentes en la asignatura de literatura infantil. La in-
vestigación se enmarca desde un estudio de caso con paradigma inter-
pretativo-hermenéutico en dos niveles de análisis, acción-declarativo 
y reflexión. Los hallazgos evidencian que la maestra ha construido un 
saber propio respecto a la enseñanza de la literatura infantil conce-
bido como una experiencia que atraviesa al sujeto y los escenarios 
educativos.

Palabras clave: literatura infantil; CDC; Modelo de Park y Oliver; expe-
riencia; maestra.

Abstract: This article exposes the findings of an investigation framed 
in the Park and Oliver model in order to identify the Pedagogy Content 
Knowledge (PCK) built by a teacher of a Bachelor of Preschool Education 
during the process of teacher training in the subject of literature child-
ish. The research is framed from a case study with a hermeneutic in-
terpretative paradigm in two levels of analysis, action-declarative and 
reflection. The findings show that the teacher has built her own knowl-
edge regarding the teaching of children’s literature, as an experience 
that goes through the subject and educational settings.

Keywords: children’s literature; PCK; Park and Oliver model; experi-
ence; teacher.Li
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1. Introducción
La presente investigación es un estudio de caso que da cuenta de la 
caracterización del conocimiento didáctico del contenido, de ahora en 
adelante CDC, de una profesora de la Licenciatura en Educación Infantil 
en la formación de maestros en la asignatura de Literatura Infantil. El 
CDC se comprende desde los aportes de Shulman (2005), quien busca 
describir cómo los profesores entienden la materia y la transforman di-
dácticamente en algo a enseñar, partiendo de maneras propias que mo-
vilizan el contenido especializado en un saber pedagógico en el que se 
tienen en cuenta las maneras de aprender y enseñar. En este sentido, se 
pretende identificar el CDC como un saber pedagógico (Shulman 1987, 
2005, 2015).1 Bolívar expresa que el CDC está constituido «con y sobre 
el conocimiento del contenido (CM), conocimiento pedagógico general 
y conocimiento de los alumnos» (2005, p. 7), por lo que el conocimiento 
de los docentes se ve influenciado por elementos que son determinan-
tes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos elementos varían 
según los docentes (Van Driel et al., 2023), de manera que es importante 
centrar la búsqueda de aquellos elementos que caracterizan al docente 
y lo diferencian de las demás disciplinas y de sus pares. El CDC se en-
cuentra en constante movilización, las investigaciones han determina-
do que la experiencia en el salón de clases permite la transformación 
del CDC de los docentes (Hume et al., 2020), de modo que crean sus 
maneras para dar lugar a la enseñanza teniendo en cuenta la compren-
sión de los estudiantes.

El modelo de Park y Oliver (2007) se establece con relación al 
CDC, en el que se reconocen las bases del conocimiento y se resalta 
una caracterización a factores como el conocimiento, el conocimiento 
de la materia y el conocimiento del contexto, integrando seis compo-
nentes a evaluar o cualificar este proceso en la esfera de los maestros. 
Teniendo en referencia a Grossman (1990), Tamir (1988) y Magnusson 
et al. (1999), estos componentes se enlistan en la Tabla 1, y se realiza 
la triangulación de la información a partir de los mismos (Park y Suh, 
2020), para luego proceder al mapeo con el fin de encontrar sus rela-
ciones. Teniendo en cuenta este enfoque se establece un acercamiento 
a la práctica de la maestra respecto al contenido de trabajo en la lite-
ratura infantil.

1 Existen diferentes maneras de enunciación del CDC por lo que no hay un consenso generalizable acerca de 
la misma. En este estudio se acoge la perspectiva de Shulman con relación al modelo de Park y Oliver y sus 
investigaciones.Li
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SISTEMA DE CODIFICACIÓN
Componentes del modelo de Park y Oliver

OE Orientaciones para la Enseñanza
CE Conocimiento de la Comprensión de los Estudiantes
CC Conocimiento del Currículo

E Conocimiento de las Estrategias de Instrucción y Representaciones 
para la Enseñanza

EV Conocimiento de Evaluaciones del Aprendizaje
EF Eficacia del Maestro

Siglas de instrumentos y análisis de información
ReCo Instrumento de recolección de información
UR Unidades de Registro

TCUR Transcripción de clase unidad de registro
TRUR Transcripción recurso ReCo

Tabla 1. Sistema de codificación para interpretar la práctica del profesor y su 
respectiva terminología. Elaboración propia

2. Didáctica literaria: un 
recorrido teórico 

La didáctica de la literatura es una disciplina dentro del conjunto 
de saberes teóricos. Se configura a partir de preguntas de investigación, 
actores y redes de estudio (Munita y Margallo, 2019). La consolidación 
de este campo inició con un estudio que conformó relaciones discur-
sivas (Trigueros, 1998) y componentes como la lectura, la escritura, la 
literatura infantil, la competencia literaria y la enseñanza dentro de los 
escenarios educativos.

La enseñanza de la literatura en los escenarios educativos com-
parte un interés común por el sistema didáctico como objeto central 
de estudio, y delimita su objeto en sí mismo en una caracterización 
y aproximación al saber y al enseñar las relaciones entre maestro y 
estudiante (Munita, 2017). La didáctica de la literatura transforma el 
proceso de transmisión de conocimientos sobre un autor a una edu-
cación literaria, orientada a la formación de una competencia espe-
cífica de lectura y otros procesos de reflexión (Munita, 2017; Munita 
y Margallo, 2019), movilizando un nuevo paradigma de educación 
literaria (Bombini, 2008). En este nuevo paradigma, la didáctica de 
la literatura lleva a la producción de secuencias didácticas (Munita y Le
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Margallo, 2019) que movilizan los procesos de formación de lectura y 
escritura (Kaufman, 2009), los espacios de diálogo y encuentro entre 
los sujetos involucrados (Troncoso-Araos, 2016). La didáctica de la li-
teratura parece fundarse sobre tensiones en relación con los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de los saberes que la componen y llevan a la 
educación literaria a reconocerse sobre nuevos géneros y secuencias 
didácticas que inviten a leer, reflexionar y repensar los procesos desde 
la comprensión y el placer. De manera que la didáctica de la literatura 
infantil, implica replantear las líneas de tensión y problematización 
desde una educación literaria que incluye un compromiso y gusto ha-
cia la literatura (Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2020). En este sentido, 
se comprende la didáctica de la literatura como una disciplina que se 
encuentra en constante problematización y confrontación con los sa-
beres a enseñar dentro de la escuela desde una instrumentalización de 
los saberes o como una experiencia propia del sujeto.

3. Literatura infantil, una 
aproximación al contenido y 
la formación docente

La literatura infantil en el campo disciplinar de la didáctica se 
enmarca como una categoría subyacente de la didáctica literaria. La li-
teratura infantil abarca diversas manifestaciones y construcciones con 
lo oral, escrito y pictórico (MEN, 2014). Se constituye como una expe-
riencia en sí misma que está dirigida a la infancia desde posibilidades 
de aprendizajes que abren la puerta a una educación literaria (Selfa, 
2015). 

Pensar en literatura infantil y su didáctica implica abordar el 
rol del maestro y su formación. La literatura infantil propicia espacios 
de diálogo y encuentro entre los sujetos (Troncoso-Araos, 2016), maes-
tro-infante, maestro-maestro en formación. La didáctica de la literatu-
ra infantil implica replantear las líneas de tensión y problematización 
desde una educación literaria que incluye un compromiso y gusto ha-
cia la literatura (Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2020), la comprensión 
lectora, capacidades de análisis, reflexión y cuestionamiento acompa-
ñadas del placer y la experiencia como transformación del sujeto.Li
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La relación con la literatura infantil y la formación del maestro, 
como expresan Munita y Margallo está atravesada por la lectura del 
maestro, de su práctica y las experiencias que genera en los entornos 
educativos (2019), donde se establecen diálogos y reflexiones con el 
otro. Sobre este proceso surge una transformación de la posición que 
asume el maestro sobre su propia práctica, la didáctica de la literatura, 
la educación en literatura infantil y la formación de los maestros se 
torna en un eje central que moviliza las competencias del docente, la 
transposición de sus saberes (Mendoza Fillola, 1998) y la literatura in-
fantil como experiencia.

La literatura infantil en los escenarios educativos de la forma-
ción de maestros de infancia, implica que la literatura motive sus ma-
nifestaciones dentro de aspectos culturales y sociales que se enlazan 
con la literatura infantil, es por ello que la formación inicial da un valor 
central a los procesos literarios (López-Valero et al., 2017), los cuales 
se vuelven trascendentales. Como consecuencia de esa formación, el 
maestro constituye la literatura infantil desde su experiencia y coti-
dianidad para cautivar la imaginación de los estudiantes (Altamirano 
Flores, 2016) y que esta sirva como un modelo a seguir y generar al-
ternativas dentro de la enseñanza-aprendizaje, a través de la lectura 
expresiva y comentada, la narración oral y la exploración literaria. 

4. Componente metodológico
Esta investigación se enmarca en el paradigma interpretativo 

hermenéutico, es un estudio de caso que buscó identificar y entender 
el CDC de una docente de la Licenciatura en Educación Infantil. El estu-
dio de caso es de carácter inductivo, puesto que los datos recolectados 
construyen conocimiento, de manera multimetódica e intersubjetiva, 
en la constitución de los discursos desarrollados en torno a la investi-
gación a fin de construir un saber común desde ejercicios de compren-
sión de una realidad (Vasilachis de Gialdino 2006, Álvarez y San Fabián, 
2012). Con el fin de acceder a la información, entender y comprender 
la realidad del objeto de estudio, se utilizó el estudio de caso, el cual, 
según Stake (2005), permite reconocer «la particularidad y la comple-
jidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 
circunstancias importantes» (p. 11). El estudio de caso es «una estra-
tegia de investigación que comprende todos los métodos con la lógica Le
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de la incorporación en el diseño de aproximaciones específicas para la 
recolección de datos y el análisis de estos» (Yin, 1994, p. 13).

La validación de la investigación acude a la triangulación me-
todológica que permite una ejecución intersubjetiva de los resultados 
del estudio a partir del análisis de la información. Se comprende como 
un conjunto de técnicas que, a partir de procedimientos sistemáticos y 
metódicos, permiten la descripción del contenido de las fuentes de in-
vestigación, de manera que se reconocen hallazgos y particularidades 
de la investigación (Bardin, 1996). El análisis del contenido distingue 
componentes que se caracterizan en la mayoría de las investigaciones 
y corresponden a «determinar el objeto o tema de análisis, determinar 
las reglas de codificación, determinar el sistema de categorías, compro-
bar la fiabilidad del sistema de codificación-categorización y por último 
la realización de las Inferencias» (Andréu, s.f, p. 11). 

Este estudio de caso estuvo orientado en dos niveles de análisis, 
acción-declarativa y reflexión, en los cuales se utilizaron como instru-
mentos de recolección de información, la grabación de clase de litera-
tura infantil y su respectiva transcripción, la cual será presentada con 
las siglas TCUR, una entrevista semiestructurada y la aplicación del ins-
trumento de recolección ReCo2 que se presentará con las siglas TRUR. 
Elementos que fueron analizados en profundidad a partir de Unidades 
de Registro UR, las cuales corresponden a frases con sentido que son 
enumeradas y categorizadas con el modelo de Park y Oliver, estable-
ciendo categorías subyacentes que dan cuenta de las particularidades 
de la práctica de la maestra.

5. Descripción del caso
El estudio de caso se desarrolló con una profesora universita-

ria. La profesora es Licenciada en Educación Preescolar, especializa-
da en Recreación y Deporte para Todos, Magíster en Educación y con 
formación Doctoral. La profesora se caracteriza por tener un bagaje 
investigativo en los aspectos relacionados al programa de filosofía e 
infancia, lo que la caracteriza como una profesora que está en constan-
te construcción de conocimiento de su área de estudio, sus prácticas y 
experiencias dentro del aula.

2 ReCo permite documentar e identificar los componentes del CDC de los docentes, teniendo en cuenta los 
aspectos centrales en los procesos de enseñanza y aprendizaje (García et al., 2013).Li
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El estudio se realizó en la ciudad de Tunja, Boyacá, en la 
Licenciatura en Educación Infantil, en la asignatura de literatura infan-
til. El estudio de caso devela una particularidad: el comprender en un 
momento inicial la literatura infantil como el contenido a evaluar. Se 
destaca que la profesora posee diversas dinámicas y cuestionamientos 
de su práctica y del contenido trabajado, que hacen de la investigación 
un espacio propicio para el análisis, el estudio busca analizar y reco-
nocer el saber propio que ha construido la maestra desde el modelo de 
Oliver y Park.

5.1. De la Práctica de la Maestra y su Voz 

La sistematización y el análisis del estudio respecto a la com-
prensión del CDC en relación con la enseñanza del contenido de la 
literatura infantil. Cuenta con dos niveles que corresponden a la ac-
ción-declarativo y reflexión.

5.2. Nivel de Acción-declarativo

El estudio se enmarca en unas generalidades cuantitativas que 
corresponden a la práctica de la maestra respecto a la enseñanza del 
contenido de literatura infantil, se puede advertir 161 UR, distribuidas 
como se representa en la gráfica 1. Las UR se categorizaron teniendo en 
cuenta los componentes del modelo de Park y Oliver (ver tabla 1) y brin-
dan un primer acercamiento a la práctica de la maestra; posteriormen-
te se realizó un análisis que comprende la relación entre componentes.

Gráfica 1: Categorización Unidades de Registro. Elaboración propia
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El análisis de los componentes del modelo de Park y Oliver en 
la práctica de la profesora, en relación con el contenido de literatura 
infantil, precisó unas categorías subyacentes que dan cuenta de las 
particularidades de la práctica teniendo en cuenta las UR de cada com-
ponente (ver gráfica 2). 

Gráfica 2: Categorización UR por componentes. Elaboración propia

A continuación, se presenta el primer análisis de las compo-
nentes que corresponden al accionar y la voz de la maestra. Los datos 
representados en la gráfica 2 reflejan que el componente E dentro de la 
praxis es la experiencia y esta se constituye como una manera de acer-
car el conocimiento desde la vivencia (Tissera, 2013), por lo que alude 
a que las estudiantes se perciban cercanas a la literatura desde su for-
mación. El acercamiento, la vivencia y la interacción se convierten así 
en una manera particular del accionar de la maestra «denomino mis 
asignaturas como asignaturas experiencia, es decir que es una asigna-
tura que tiene como intención que se transforme el sujeto». (TCUR15). 
Dentro de la praxis de la profesora la experiencia habla no solamente 
de una vivencia (Manrique, 2020) la experiencia se presenta como po-
sibilidad, como relación con el saber, una relación consigo mismo y con 
los otros (Suárez y Pulido, 2021). En este sentido la experiencia es un 
detonante que permite la transformación del ser.

El componente de OE presenta la literatura como posibilidad de 
encuentro con las infancias con una frecuencia de 18 UR. Las OE de la 
maestra se establecen en el objetivo de comprender la literatura como 
una manera de asumirla en la vida y como un componente clave en la 
formación de maestros. La profesora expresa y da cuenta que «todos 
los maestros de educación infantil necesitan estos saberes, pero más Li
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que el mismo saber, necesitan estar atravesados por la literatura». Lo 
que revela que el hacer de la profesora se centra en la formación de 
literatura infantil más allá de una herramienta o una estrategia para 
el aprendizaje, puesto que se concibe como aquella que emerge en la 
experiencia misma del sujeto, como un ejercicio de sí que da lugar a re-
pensarse y asumirse desde las esferas de la posibilidad y el encuentro. 

El componente de CE determina que la profesora reconoce la 
construcción de saberes respecto a la compresión de los estudiantes, 
dado que da valor a los aportes, construcciones y preguntas que surgen 
en el escenario de la clase, lo que da lugar a movilizaciones de transfor-
mación a partir de retos que implican la experiencia en la asignatura: 
«una cosa que no hay es […] pasión por la literatura, hemos ido logran-
do cosas en la medida que estamos leyendo, que visitamos lugares». 

El componente CE reconoce pensamientos, construcciones y 
trasformaciones en el sentido que expresa De Puig (2018), el valorar y 
reconocer estos pensamientos, cimienta un pensamiento empático, que 
lleva al maestro a comprender las particularidades de sus estudiantes, 
desde un cuidado de sí, del otro y de lo otro como una manera de rela-
cionarse con la literatura en la experiencia y trasmutación de prácticas 
y saberes.

El componente del CC en el análisis de los TCUR destaca que la 
docente no presenta en la praxis una mención recurrente de este com-
ponente, el cual se entrelaza con el accionar de la profesora, con su 
manera de actuar y con la articulación del contenido de la asignatura: 
«en la licenciatura planteamos unos principios a partir de tres compo-
nentes, uno que tiene que ver con una intencionalidad teórico-práctica, 
otra didáctica creativa y la práctica investigativa». El CC de la profesora 
le permite establecer una relación teórico-práctica de la asignatura, 
generar relaciones entre su accionar y el componente teórico plan-
teado. De manera que el CC de la profesora posibilita el pensar y la 
construcción de saberes en la experiencia que emerge de sus prácticas, 
de manera que la literatura se posiciona como una forma de vida, en 
el tiempo de la oportunidad y la vivencia donde convergen distintas 
formas de explorar e inventar. 

El componente EV se encuentra con mayor prevalencia con la 
categoría de preguntar y preguntarse con 12 UR. La evaluación por par-
te de la profesora se constituye desde la pregunta e indagación constan-
te por las construcciones de las estudiantes. El preguntar y preguntarse 
se caracteriza en el cómo la profesora evalúa constantemente y se re-
mite a la pregunta como medio de evaluación. «¿Para qué desarrollar 
creatividad o estimular la creatividad?, ¿tú que sugieres?», «Bueno, otra Le
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idea, ¿cómo lo entendieron?, ¿cómo lo entiendes tú?» (TCUR94, TCUR66). 
El preguntar y preguntarse como una manera esencial de evaluación 
se entrelaza con las diferentes estrategias que utiliza, lo que reconoce 
que la pregunta no es un método de evaluación aislado, sino que se 
entrelaza con su praxis que converge en un proceso reflexivo (Suárez 
Vaca et al., 2017). Se trata de un hacer en el que se toma distancia de 
sí para dar lugar a otras posibilidades y perspectivas. Se evidencia que 
la pregunta posibilita a la profesora identificar las construcciones de 
sus estudiantes y las maneras como la experiencia atraviesa y permite 
cambios en los sujetos. 

El último componente que corresponde a EF determina que la 
profesora reconoce la literatura en su vida y formación profesional 
como una experiencia y posibilidad dentro y fuera de los escenarios 
educativos, la literatura infantil se convierte así en espacio de creación, 
de modo que la docente asume la literatura infantil como una posibili-
dad transformadora que implica a los sujetos, pensamientos, diálogos 
y cuestionamientos que se movilizan constantemente, se trata de una 
magia o encantamiento que envuelve al ser y le permite encontrarse, 
descubrirse, transformarse, es un proceso que posibilita tomar distan-
cia para construir la literatura infantil de una manera diferente, como 
una dimensión del ser, una dimensión lúdica, artística, mágica, que 
conduce a la aventura en el tiempo de la oportunidad y la experiencia, 
del asombro, misterio, la pregunta y el juego. 

5.3. Análisis por Relaciones de Componentes 
Nivel Acción-declarativo

Se expresa la relación entre las componentes analizadas en el 
primer momento del estudio (ver gráfica 3), la cual presenta las inter-
conexiones entre las componentes del modelo de Park y Oliver, consi-
derando la naturaleza integrativa entre componentes del mismo mo-
delo. La relación que presenta mayor número de UR de registro entre 
categorías corresponde a EV y E con un total de 28 UR. Cada una de las 
relaciones permite determinar que las componentes se entrelazan en-
tre sí, y se movilizan en espacios para reconocer un saber propio de la 
maestra transitado en la experiencia como movilizadora de encuentros 
y posibilidades con la literatura infantil.

Las relaciones de los componentes de EV y CE se presentan en el 
continuo preguntar y preguntarse. La pregunta conduce a las estudian-
tes a pensarse más allá de lo dicho, se determina como posibilitadora 
de conexiones y construcciones que permiten una relación directa con Li
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la literatura, concebida como una posibilidad de encuentro y descu-
brimiento. Otra relación que se puede determinar es entre OE y CE 
dado que la maestra construye una visión y manera de relacionarse 
con la literatura, identificando en esta un modo de vida que emerge 
en la experiencia como aquella intensidad del amor hacia la literatura 
ya que «educar en literatura es aprender, amar en la literatura [dado 
que] es muy diferente cuando enseñamos a amar la literatura por el solo 
gusto de leer» (TCUR72). Un gusto que se ve reflejado en el sujeto, es 
sus maneras de ver y apreciar al otro y al mundo en sus formas de 
relacionarse y encontrar sentidos, significados e inquietudes que le 
posibilitan ir transformando sus pensamientos y para generar nuevas 
construcciones.

Gráfica 3: Relación entre las componentes. Elaboración propia

Otras relaciones que se determinan de la primera fase corres-
ponden a CE y CC, donde la literatura como una posibilidad genera 
diferentes construcciones entre las estudiantes, quienes parten del 
diálogo y la pregunta y van tejiendo redes de significados. La literatura 
es un continuo provocar «es provocar emociones, provocar sentimien-
tos, mover sensaciones» (TCUR134) de manera que la literatura es una 
forma de encuentro «con el mundo, con el entorno, pues es una cons-
titución de sí, de la relación con el otro y de relación con el mundo» 
(TCUR145). La última relación que se establece es EF y OE que recalca 
que la maestra ha constituido un saber propio que le permite pensarse Le
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diferentes oportunidades para provocar en las estudiantes experien-
cias con el deseo, pasión y emoción hacia la literatura.

5.4. Nivel de Reflexión 

El nivel de reflexión del estudio de caso se realizó a partir del 
instrumento de recolección de información ReCo con el fin de fortale-
cer el momento número uno del estudio de caso que corresponde a lo 
declarativo y la acción. El ReCo permite reconocer la voz del maestro 
en relación con el hacer y su práctica en los escenarios educativos, de 
manera que se hace explícito los procesos de enseñanza y aprendizaje 
desde los componentes propuestos por Park y Oliver.

5.5. Datos Generales 

Al realizar el análisis del ReCo se encontraron 58 UR correspon-
dientes a los componentes del modelo de Park y Oliver. El componente 
con mayor prevalencia corresponde a OE con 19 UR (ver gráfica 4).

Gráfica 4: Categorización Unidades de Registro ReCo. Elaboración propia

6. Análisis por categoría 
El análisis de las componentes en el nivel de reflexión, establece 

que el componente de OE, tanto en el nivel acción-declarativo y el nivel 
de reflexión, presenta relación por parte de la maestra al considerar 
la literatura infantil como una posibilidad de encuentro en la que se Li
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construyen diferentes lenguajes y experiencias, ya que como ella expre-
sa en el ReCo (ver gráfica 5): «la literatura es la clave, vivirla con ellos, 
no como una cuestión externa que ustedes leen no, si no yo también leo, 
yo también narro, yo también me emociono, yo también intento escribir 
con ellas, cuando hacemos ejercicios yo también experimento en mis 
textos, digamos que vivenciamos…lo ideal sería no enseñar desde un 
lugar del saber, sino también desde el descubrimiento [por lo que en] 
el encuentro la clase procuro que sean experiencias donde se sientan 
cosas, dónde se vivencie, dónde haya un sentimiento que produzca la 
literatura en la vida de ellas» (TRUR11). Lo anterior permite reconocer 
que la maestra ha constituido la literatura infantil como una posibilidad 
de encuentro con el otro y consigo misma, como un modo de vida.

Gráfica 5: Categorización UR por componentes ReCo. Elaboración propia

En el componente de E se identifica la experiencia como una 
característica propia que ha constituido la maestra en su praxis. La 
experiencia vista no solo desde unas prácticas específicas sino como 
aquello que trastoca a los sujetos, que moviliza nuevas maneras de ver 
y percibir la literatura infantil para la maestra y las estudiantes, consi-
derando la literatura como posibilidad. Por lo tanto, la maestra expresa 
«un momento que se haga experiencia y ahí una cosa deviene a otra, 
por qué detona, moviliza y [permite] sumirse entre la literatura infantil, 
[es decir] sentirlo, se hace experiencia en la vida, que sientan que se na-
vega a través de los mundos fantásticos, qué es sentir angustia cuando 
se lee un texto, que es derretirse ante un poema de amor y sentirlo como 
propio, entonces cuando se hace experiencia a través la literatura creo 
que se empieza a construir ese amor por la literatura y se puede seguir Le

id
y 

Yu
lie

th
 D

ua
rt

e 
Bá

ez
  |

  K
ar

en
 Ju

lie
th

 C
ha

có
n 

Q
ui

ro
ga

https://doi.org/10.17533/udea.lyl


l i n g ü í s t i c a  y  l i t e r a t u r a  · n°86, julio - diciembre 2024229|

navegando entre ella, creo que eso desprende todo, entonces es una 
conjugación muy interesante entre la experiencia y el amor» (TRUR5).

El componente CE refleja una preocupación por parte de la do-
cente por conocer las nociones y experiencias de las estudiantes con 
relación a la literatura por lo que da lugar al diálogo, la pregunta y la 
creación con el fin de posibilitar construcciones de saberes y relaciones 
con la literatura, de manera que la docente a partir de sus prácticas 
provoca en las estudiantes la disposición y deseo por el saber. El com-
ponente EV muestra una inquietud con relación a los procesos evaluati-
vos de manera cuantificable dado que reduce las construcciones de las 
estudiantes, por lo que le interesa más la participación. El componente 
EF se encuentra atravesado por la creatividad, creencias y construccio-
nes de la docente quien asume la literatura como una forma de vida 
transitada en la experiencia, por lo tanto, el aprendizaje se moviliza en 
la medida que el sujeto pueda sentir y vivir la literatura, de manera que 
la docente expresa «lo más importante es empezar por nosotros, por 
los maestros» (TRUR51). Un maestro que anima, que invita, y provoca 
al estudiante deseos por acercarse y vivir la literatura. El componente 
CC se encuentra potencializado por el sujeto maestro quien realiza una 
construcción propia de su asignatura a partir de unos componentes que 
movilizan la enseñanza y aprendizaje de manera teórica y práctica, con 
el fin de suscitar experiencias en las que las estudiantes descubren en 
sí mismas distintas formas de relacionarse con la literatura.

6.1. Análisis por Relaciones de Componentes-
nivel de Reflexión 

La gráfica 6 presenta la relación entre las componentes del mo-
delo de Park y Oliver y su naturaleza integrativa. Se tiene en cuenta la 
prevalencia de las categorías del ReCo. La relación que presenta mayor 
número de UR entre categorías corresponde a OE y E con un total de 26 
UR. Cada una de las relaciones permite determinar que las componen-
tes se encuentran interrelacionadas denotando un saber construido 
por parte de la maestra. En esta investigación la categoría instrumen-
talización se comprende como aquellas prácticas de las que la maestra 
toma distancia ya que reducen a la literatura.

Las relaciones entre componentes OE y E asumen la literatura 
como posibilidad, como aquella que permite el encuentro consigo mis-
mo, con los otros y lo otro, lo cual permite reconocer, amar y disfrutar 
la literatura como un modo de vida. Se comprende la literatura como 
aquella que moviliza al sujeto a rumbos desconocidos para preguntar, Li
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pensar, imaginar y crear, por lo que la docente suscita escenarios en 
los que las estudiantes a partir de la experiencia puedan vivir en la 
literatura. El componente de CE y E propicia la construcción de saberes 
por parte de las estudiantes quienes identifican sus movilizaciones a 
partir de los ejercicios de reflexión que suscita la docente. En la EF y 
las E la docente propicia la construcción de literatura como posibilidad 
a partir de una serie de prácticas que provocan estados, sensaciones y 
vivencias que dan lugar al encuentro con la literatura de manera que 
se asuma como un modo de vida.

Gráfica 6: relación entre las componentes del ReCo. Elaboración propia

6.2. Resultados entre la Acción-declarativo y la 
Reflexión 

Los niveles de acción-declaración y reflexión de la maestra (ver 
gráfica 7) son coherentes respecto a la práctica docente y su discurso, 
lo que denota una construcción de saber y evidencian dominio de un 
conocimiento del contenido y conocimiento didáctico, los cuales dan 
lugar al CDC, el cual se moviliza en la experiencia para dar lugar a la 
enseñanza y aprendizaje de la literatura.Le
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Gráfica 7. La gráfica expone los hallazgos encontrados en los niveles declarativo 
y de acción. Elaboración propia

Los dos niveles de estudio reflejan que las componentes se en-
cuentran de manera interrelacionada. Respecto a las UR se destaca 
mayor influencia entre las componentes E, OE, CE, las cuales son deter-
minantes en la decisión y acción por parte de la docente para dar lugar 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje. El análisis de los dos niveles 
refleja similitudes en los componentes y las categorías en las que se 
destacan la comprensión de la literatura como posibilidad, la construc-
ción de saberes y el sujeto maestro, aspectos que se ven transitados por 
la experiencia como precursora de sentidos y significados desligados 
del transmitir. Se identifica que el CDC de la docente se fundamenta y 
construye en la experiencia como detonante para la transformación de 
sí y de sus estudiantes, quienes se dan la oportunidad de interactuar, 
explorar, indagar, cuestionar y reflexionar. 

La docente provoca experiencias en las que se encuentran po-
sibilidades para percibir, interactuar, crear y vivir de tal forma que 
conduce al ejercicio en sí mismo que lo convierte en artífice de sen-
saciones, vivencias e interacciones que transforman las miradas del 
sujeto y le posibilita crear en la literatura fuentes de conexión con las 
infancias.Li
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7. Conclusiones
El estudio de CDC respecto al contenido de literatura infantil deve-

la el interés de la maestra por conectar sus saberes y construcciones con 
las representaciones con las que llegan los estudiantes para dar lugar a 
estrategias que posibiliten la vivencia de la literatura, se identifica ma-
yor relevancia en las componentes de Orientaciones para la Enseñanza, 
Conocimiento de las Estrategias de Instrucción y Representaciones para 
la Enseñanza y Conocimiento de la Comprensión de los Estudiantes, sin 
desligarse en la integración de los demás componentes. 

Los hallazgos en los niveles acción-declarativo y reflexión de-
muestran que el CDC de la profesora es la experiencia, este como un 
saber único respecto a la enseñanza de la literatura infantil. De este 
modo, se reafirma que el accionar docente es constructor y transforma-
dor de los saberes, aspecto que lo distingue de las demás disciplinas y 
entre colegas, dado que cada docente genera un saber propio desde sus 
relaciones, creencias, sentidos, significados y prácticas. 

La didáctica como disciplina y movilizadora de saberes permite 
la construcción de didácticas específicas y una configuración propia de 
CDC en la formación en literatura infantil, la cual se reconoce desde las 
experiencias que constituyen al sujeto y la como un modo de vida en el 
que se piensa, inquieta, sospecha y se disfruta como un espacio para la 
oportunidad y la experiencia.

Emerge la experiencia como detonante del CDC de la docente, ya 
que esta considera que el aprendizaje y enseñanza de la literatura sur-
ge en la experiencia que transforma a las estudiantes y quienes como 
docentes en formación al asumir la literatura como un modo de vida 
y experiencia posibilitaran en sus futuros estudiantes provocaciones 
hacia la literatura con una relación que va más allá de las acciones 
dentro del aula sino fuera de ella, la experiencia y CDC de la maestra 
está comprendida como una posibilidad de encuentro con las infancias 
para establecer experiencias, diálogos, preguntas y construcciones de 
saberes con sus estudiantes.
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