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a. Fundamentación y descripción

Desde un anclaje histórico – discursivo el seminario pretende un relevamiento histórico de las miradas hacia la infancia a partir de la perspectiva de Sarmiento respecto de la

necesidad de “educar al soberano” sobre la base de parámetros clasificatorios del siglo XIX. Las leyes ulteriores parten de ciertas fábulas de identidad (Ludmer) que van a

atravesar el discurso social argentino. Como correlato ficcional, la literatura permite inferir posiciones divergentes sobre el tema en un corpus que va desde A. Yunque y E.

Castelnuovo hasta la generación del realismo encarnado por R. Walsh y H. Conti, y por autores de la llamada literatura regionalista, como W. Ábalos que describe y narra una

infancia que se desmarca de estereotipos decimonónicos. En sintonía, entre los años 70 y 90 se destaca la obra de E. Bornemann G. Montes, G. Cabal y L. Devetach que da cuenta

de una interpelación hacia lectores a los que hemos llamado ideologízados (Fernández). Posteriormente nos encontramos con una producción finisecular con arraigo en la imagen

que supone ciertos conocimientos retóricos y narratológicos (Hutcheon). Una tendencia actual propone libros emocionales suponiendo que una literatura planificada podría formar

gente empática. Con el objeto de revisar estas cuestiones intentamos vislumbrar las teorías y los discursos que operan en la producción literaria con personajes infantiles y

adolescentes y que, a la vez, tienen como destinatario a este grupo etario. En una etapa final se examinan experiencias actuales ocurridas en las aulas argentinas donde docentes de

letras congregan adolescencia y literatura en propuestas pedagógicas que retoman los géneros propios de las redes sociales como forma de incentivar la escritura. En esta parte nos

interesa proponer la teoría de las literacidades (Zavala) cuyo centro de interés, en contra de las tendencias neoliberales, es la diversidad lingüística y cultural destacando lo que la

gente hace con los textos desde el colectivo al que pertenece. Esta orientación se da de bruces con un discurso social discriminatorio y hostil y pone en el centro a unos jóvenes

haciendo una literatura propia (Mead). 

b. Objetivos:

- Discutir la especificidad y los modos de abordaje de la “literatura infantil y juvenil” desde diferentes orientaciones (mirada “sensorial”, mirada estética, mirada histórica).

- Elucidar las poéticas dominantes y los procesos de consolidación de determinados géneros en la LIJ. 

- Analizar un corpus de textos literarios que responde a la teoría de la educación emocional (dominante en CABA, Mendoza y Córdoba) en confrontación con miradas

históricas y estéticas.

- Inferir en un corpus literario con protagonistas infantiles el origen de discursos descalificadores sobre la niñez y la adolescencia atendiendo a propuestas literarias con

destinación adulta que contrarrestan estereotipos. 

- Analizar el corpus prestando atención a sus procedimientos discursivos. 

- Recorrer una serie de experiencias literarias  actuales que permitan conocer los dispositivos que la docencia de letras implementa para la enseñanza de la lengua y la

literatura.

c. Contenidos: 

Unidad I: Ejes de discusión en torno a la LIJ (Primera parte)

Especificidad de la LIJ y su separación en literatura para la niñez versus literatura para la adolescencia: los parámetros y las limitaciones de las definiciones etarias. Presentación

de los géneros literarios más difundidos en el campo de la LIJ del siglo XXI: la hegemonía del relato y la excepcionalidad de la poesía. Hibridación de lenguajes artísticos: com -

plejidad y exigencia de estudios retóricos. Desborde de significado en el resurgimiento de la historieta. Los procedimientos de mercado: producción de libros sin texto escrito para

la uniformización del público de todos los niveles educativos y la construcción de un destinatario que “no necesita” leer palabras. La lectura de la imagen como prioridad. Prescin -

dencia editorial del niño alfabetizado. Los libros con escenario ciudadano como universales para la evasión de la traducción. Los límites entre literatura juvenil y adulta: la lectura

de los libros de Mariana Enríquez en la escuela secundaria y sus repercusiones en la virtualidad: ¿libros de terror u horror? Difusión literaria en la web: los booktubbers durante y

después de la pandemia.

1 De acuerdo con dispuesto por REDEC-2021-2174-UBA-DCT#FFYL, la cual establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del 1º y 2º cuatrimestre de 2022 las pautas complementarias a

las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en modalidad virtual.

2 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente.



Unidad II: Ejes de discusión en torno a la LIJ (segunda parte)

La hegemonía cultural de la educación emocional en Argentina: los libros para la construcción del niño “empático” y el dominio de la sensibilidad en confrontación con las mira-

das históricas y estéticas hacia la literatura. Resabios del conductismo y de la psicología evolutiva en los “puzles de emociones” y en las instrucciones contra el enfado y los sobre-

saltos. Clasificaciones y gestión de las emociones en la colección de cuentos 'Cuando estoy...', de la Editorial SM. La supuesta creación de la personalidad y de la autoestima en

jóvenes. Propuestas editoriales que destacan el poder transformador de las palabras en los textos literarios con destinatarix infantil y adolescente. La guía de sentido en el filme de

Disney Intensamente (Inside Out), de 2015. Orientaciones en LIJ que contrarrestan la educación emocional dirigida: la literatura como herramienta semiótica y la construcción de

la idea del niño creativo y las teorías constructivistas (Bruner). La influencia de Barthes y del psicoanálisis en la producción de una LIJ con acento en los aspectos formales, poéti -

cos y estéticos: los libros metaficcionales: humor, ironía, reescritura, intertextualidad y parodia. La mirada de Rorty hacia los textos literarios que han influido en la sociedad nor-

teamericana.

Unidad III: Fábulas de identidad fundantes y transgresiones

Las figuras sobre “lo infantil” y “lo adolescente” en diferentes géneros discursivos argentinos. El campo semántico de la animalización en “Educar al soberano”, de D. F.

Sarmiento y su influencia en textos periodísticos de época. Las figuras de la niñez, el trabajo y el conventillo.  Los testimonios escritos y opiniones en medios masivos de

comunicación  sobre  la  niñez  migrante  y  del  “interior”.  Las  fábulas  de  identidad  que  influyeron  en  la  literatura  argentina.  La  historia  de  Quinquela  Martín.  Cambio  de

representación: los niños privilegiados del peronismo en la revista Mundo infantil y en el arte de Antonio Berni: Juanito Laguna (ironía, protesta y transgresión). Miradas literarias

controvertidas de mediados del siglo XX. Conceptualizaciones sobre las Literaturas regionales en relación a la noción identitaria. La niñez shalaka y la construcción de una

particular literatura infantil en autores de Santiago del Estero: enclave retrospectivo y proyectivo del mundo shalako (poblador de las orillas del Rio Salado, frontera rural donde

surgió la mestización indo-afro-española). 

Unidad IV: Influencias genéricas en la producción del siglo XX

El arte como vehículo de transmisión ideológica en la tendencia de la Educación por el arte. Arte realista y el relato de la infancia y la adolescencia marginada en H. Conti y R.

Walsh. Correlato de la “nouvelle vague” en el cine de L. Favio. Influencia de la literatura realista de los años 60 y 70 en la generación de los 80 o escritoras de la democracia: la

construcción de lo colectivo y lo psicológico en Graciela Montes y su interés por narrar hechos históricos a través de las propuestas editoriales de la Editorial Quirquincho.

Resabios del psicoanálisis en la obra de L. Devetach: los tópicos de la muerte, la sociedad solidaria y el compromiso con el otro. La poética tradicional del juego y lo maravilloso

en E. Bornemann, su viraje hacia el cuento de terror y su hibridación de lo fantástico y lo realista. G. Cabal y el humor: autobiografía y militancia feminista.

Unidad V: Apropiación adolescente o las literacidades del siglo XXI 

Entronización y protagonismo del alumnado argentino en propuestas que vinculan LIJ y redes sociales.  De la lectura como práctica social (Chartier) a la escritura poética y

ficcional de auto-representación en la producción juvenil escrita ocurrida en instituciones educativas argentinas: todos somos booktubbers La apropiación de literatura para el

armado de ficciones teatrales y narrativas en hilos de tuits, perfiles de Facebook y diferentes géneros escriturarios en plataformas y foros. La influencia del “escribir la lectura”, de

R. Barthes y del aprendizaje significativo de J. Bruner en la pedagogía contemporánea. Las literacidades y la transgresión de la ecuación clásica lectura/escritura en la propuesta

de escribir como paso anterior a la lectura: los casos actuales de las clases de lengua y literatura en la Escuela de Comercio Nº 23 D.E. 7 "Dr. Luis Agote" y los Talleres de

escritura el Instituto de Régimen Cerrado Manuel Belgrano. La apelación docente al protagonismo de lxs alumnxs como estímulo para el acercamiento a la literatura. 

d. BIBLIOGRAFÍA

Unidad I: Ejes de discusión en torno a la LIJ (Primera parte)

Bibliografía/Filmografía/Discografía obligatoria

ANDRUETTO, Ma. Teresa (2014) “Leer, derecho de todos”. En: La lectura, otra revolución, México: FCE a, pp. 123-146. 

--------------------------- (2014) “En busca de una lengua no escuchada todavía”. En: La lectura, otra revolución,  México: FCE, pp. 48-104. 

-------------------------- (2009) “Hacia una literatura sin adjetivos”, Córdoba: Comunicarte.

AVGERINOU, Maria y Ericsson, John (1987) “A Review of the Concept of Visual Literacy”. In British Journal of Educational Technology, Nº 28, pp. 280-291.

BERONE, Lucas (2011) “Sobre algunas premisas teórico-metodológicas para el análisis semiótico de la imagen de historieta”. En: Teorías sobre la historieta, Roberto Von

Sprecher y Federico Reggiani (eds.) Universidad Nacional de Córdoba, pp.82-99. En: https://historietasargentinas.files.wordpress.com/2011/12/libro_teorias_prologo.pdf

BOMBINI, Gustavo (2004) “Una literatura con atributos: la literatura  infantil”. Ponencia Congreso Internacional Debates Actuales.  Las teorías críticas de la literatura y la
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DÍAZ RÖNNER, María Adelia (2000) "Literatura infantil: de menor a mayor" En: Noé Jitrik (ed.), Historia crítica de la literatura argentina. Vol.11. Bs. As: Emecé, pp. 511-
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---------------------------- (2014) “La lucha por el sentido. Algunas polémicas en el territorio de la literatura infantil y juvenil argentina de 1960-1970”. En: Los devoradores de la
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Bibliografía complementaria
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Unidad II: Ejes de discusión en torno a la LIJ (Segunda parte) 
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Bibliografía complementaria
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SCHRITTER, Istvan (2005) La otra lectura. La ilustración en los libros para niños, Buenos Aires: Universidad Nacional del Litoral y Lugar Editorial. 
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Fuentes 
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Mariano Moreno, pp.141,142. 
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---------------------(2006) La cuestión de la infancia. Paidós: Bs. As.
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Bariloche, 9 de agosto de 2021. Actas en prensa.
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Unidad V: Apropiación adolescente o las literacidades del siglo XXI 
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e. Organización del dictado de seminario 

El seminario se dicta atendiendo a lo dispuesto por REDEC-2022-2847-UBA-DCT#FFYLla cual establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el Ciclo

Lectivo 2023.

Carga Horaria: 

Seminario BIMESTRE DE VERANO

La carga horaria mínima es de 64 horas (sesenta y cuatro) y comprenden 8 (OCHO) horas semanales de dictado de clases.

Se proponen clases expositivas sincrónicas desde la plataforma zoom (50%) y asincrónicas (foro). Como modalidad pedagógica, la

primera parte consiste en una clase expositiva clásica con apoyatura de imágenes en programas Power point o Acrobat. La segunda

prevé un análisis de los textos literarios que serán subidos al campus. La bibliografía se subirá al campus y se grabarán las clases

expositivas.

f. Organización de la evaluación 

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res. (CD) Nº 4428/17):

Regularización del seminario: 

Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán de

un dispositivo definido para tal fin. 

Aprobación del seminario: 

Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio

de la nota de cursada y del trabajo final integrador.

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad.

El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización. 

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El  cumplimiento  de los requisitos de

regularidad  en  los  casos  de  estudiantes  que  se  encuentren  cursando  bajo  el  Régimen Transitorio  de  Asistencia,  Regularidad  y  Modalidades  de  Evaluación  de  Materias

(RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y los/las

Profesores a cargo del seminario.

g. Recomendaciones

[OPCIONAL, NO FIGURA EN EL REGLAMENTO ACADÉMICO]

[Si las hubiere, se aclararán aquí las recomendaciones de la cursada. Por ejemplo, tener determinados conocimientos previos no obligatorios pero recomendables.]

                          

  Mirta Gloria Fernández                                                                                                          
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	Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente.
	
	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
	FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
	DEPARTAMENTO: LETRAS
	CÓDIGO Nº:
	SEMINARIO LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
	MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2022-2847-UBA-DCT#FFYL.
	PROFESOR/A: MIRTA GLORIA FERNÁNDEZ
	BIMESTRE DE VERANO
	AÑO: 2023
	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
	FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
	DEPARTAMENTO DE LETRAS
	CÓDIGO Nº:
	SEMINARIO: LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
	MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2022-2847-UBA-DCT#FFYL
	CARGA HORARIA: 64 HORAS
	BIMESTRE DE VERANO 2023
	PROFESOR/A: FERNÁNDEZ, MIRTA GLORIA
	EQUIPO DOCENTE COLABORADOR:
	PAULA CELESTE LUDUEÑA; MARÍA DE LOS ANGELES LESCANO; SERGIO MINORE
	a. Fundamentación y descripción
	Desde un anclaje histórico – discursivo el seminario pretende un relevamiento histórico de las miradas hacia la infancia a partir de la perspectiva de Sarmiento respecto de la necesidad de “educar al soberano” sobre la base de parámetros clasificatorios del siglo XIX. Las leyes ulteriores parten de ciertas fábulas de identidad (Ludmer) que van a atravesar el discurso social argentino. Como correlato ficcional, la literatura permite inferir posiciones divergentes sobre el tema en un corpus que va desde A. Yunque y E. Castelnuovo hasta la generación del realismo encarnado por R. Walsh y H. Conti, y por autores de la llamada literatura regionalista, como W. Ábalos que describe y narra una infancia que se desmarca de estereotipos decimonónicos. En sintonía, entre los años 70 y 90 se destaca la obra de E. Bornemann G. Montes, G. Cabal y L. Devetach que da cuenta de una interpelación hacia lectores a los que hemos llamado ideologízados (Fernández). Posteriormente nos encontramos con una producción finisecular con arraigo en la imagen que supone ciertos conocimientos retóricos y narratológicos (Hutcheon). Una tendencia actual propone libros emocionales suponiendo que una literatura planificada podría formar gente empática. Con el objeto de revisar estas cuestiones intentamos vislumbrar las teorías y los discursos que operan en la producción literaria con personajes infantiles y adolescentes y que, a la vez, tienen como destinatario a este grupo etario. En una etapa final se examinan experiencias actuales ocurridas en las aulas argentinas donde docentes de letras congregan adolescencia y literatura en propuestas pedagógicas que retoman los géneros propios de las redes sociales como forma de incentivar la escritura. En esta parte nos interesa proponer la teoría de las literacidades (Zavala) cuyo centro de interés, en contra de las tendencias neoliberales, es la diversidad lingüística y cultural destacando lo que la gente hace con los textos desde el colectivo al que pertenece. Esta orientación se da de bruces con un discurso social discriminatorio y hostil y pone en el centro a unos jóvenes haciendo una literatura propia (Mead).
	b. Objetivos:
	c. Contenidos:
	Unidad I: Ejes de discusión en torno a la LIJ (Primera parte)
	Unidad II: Ejes de discusión en torno a la LIJ (segunda parte)
	Unidad III: Fábulas de identidad fundantes y transgresiones
	Las figuras sobre “lo infantil” y “lo adolescente” en diferentes géneros discursivos argentinos. El campo semántico de la animalización en “Educar al soberano”, de D. F. Sarmiento y su influencia en textos periodísticos de época. Las figuras de la niñez, el trabajo y el conventillo. Los testimonios escritos y opiniones en medios masivos de comunicación sobre la niñez migrante y del “interior”. Las fábulas de identidad que influyeron en la literatura argentina. La historia de Quinquela Martín. Cambio de representación: los niños privilegiados del peronismo en la revista Mundo infantil y en el arte de Antonio Berni: Juanito Laguna (ironía, protesta y transgresión). Miradas literarias controvertidas de mediados del siglo XX. Conceptualizaciones sobre las Literaturas regionales en relación a la noción identitaria. La niñez shalaka y la construcción de una particular literatura infantil en autores de Santiago del Estero: enclave retrospectivo y proyectivo del mundo shalako (poblador de las orillas del Rio Salado, frontera rural donde surgió la mestización indo-afro-española).
	Unidad IV: Influencias genéricas en la producción del siglo XX
	El arte como vehículo de transmisión ideológica en la tendencia de la Educación por el arte. Arte realista y el relato de la infancia y la adolescencia marginada en H. Conti y R. Walsh. Correlato de la “nouvelle vague” en el cine de L. Favio. Influencia de la literatura realista de los años 60 y 70 en la generación de los 80 o escritoras de la democracia: la construcción de lo colectivo y lo psicológico en Graciela Montes y su interés por narrar hechos históricos a través de las propuestas editoriales de la Editorial Quirquincho. Resabios del psicoanálisis en la obra de L. Devetach: los tópicos de la muerte, la sociedad solidaria y el compromiso con el otro. La poética tradicional del juego y lo maravilloso en E. Bornemann, su viraje hacia el cuento de terror y su hibridación de lo fantástico y lo realista. G. Cabal y el humor: autobiografía y militancia feminista.
	Unidad V: Apropiación adolescente o las literacidades del siglo XXI
	Entronización y protagonismo del alumnado argentino en propuestas que vinculan LIJ y redes sociales. De la lectura como práctica social (Chartier) a la escritura poética y ficcional de auto-representación en la producción juvenil escrita ocurrida en instituciones educativas argentinas: todos somos booktubbers La apropiación de literatura para el armado de ficciones teatrales y narrativas en hilos de tuits, perfiles de Facebook y diferentes géneros escriturarios en plataformas y foros. La influencia del “escribir la lectura”, de R. Barthes y del aprendizaje significativo de J. Bruner en la pedagogía contemporánea. Las literacidades y la transgresión de la ecuación clásica lectura/escritura en la propuesta de escribir como paso anterior a la lectura: los casos actuales de las clases de lengua y literatura en la Escuela de Comercio Nº 23 D.E. 7 "Dr. Luis Agote" y los Talleres de escritura el Instituto de Régimen Cerrado Manuel Belgrano. La apelación docente al protagonismo de lxs alumnxs como estímulo para el acercamiento a la literatura.
	d. BIBLIOGRAFÍA
	Unidad I: Ejes de discusión en torno a la LIJ (Primera parte)
	Bibliografía/Filmografía/Discografía obligatoria
	ANDRUETTO, Ma. Teresa (2014) “Leer, derecho de todos”. En: La lectura, otra revolución, México: FCE a, pp. 123-146. 
	--------------------------- (2014) “En busca de una lengua no escuchada todavía”. En: La lectura, otra revolución, México: FCE, pp. 48-104.
	-------------------------- (2009) “Hacia una literatura sin adjetivos”, Córdoba: Comunicarte.
	AVGERINOU, Maria y Ericsson, John (1987) “A Review of the Concept of Visual Literacy”. In British Journal of Educational Technology, Nº 28, pp. 280-291.
	BERONE, Lucas (2011) “Sobre algunas premisas teórico-metodológicas para el análisis semiótico de la imagen de historieta”. En: Teorías sobre la historieta, Roberto Von Sprecher y Federico Reggiani (eds.) Universidad Nacional de Córdoba, pp.82-99. En: https://historietasargentinas.files.wordpress.com/2011/12/libro_teorias_prologo.pdf
	BOMBINI, Gustavo (2004) “Una literatura con atributos: la literatura infantil”. Ponencia Congreso Internacional Debates Actuales. Las teorías críticas de la literatura y la lingüística, Departamento de Letras, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 18 al 21 de octubre de 2004.
	DÍAZ RÖNNER, María Adelia (2000) "Literatura infantil: de menor a mayor" En: Noé Jitrik (ed.), Historia crítica de la literatura argentina. Vol.11. Bs. As: Emecé, pp. 511-531.
	FERNÁNDEZ, Mirta Gloria (2014) “Libros perturbadores. Reflexiones en torno a la inquietud que provocan ciertos textos”. En: Los devoradores de la infancia, Córdoba: Comunicarte, pp. 40-63.
	---------------------------- (2014) “La lucha por el sentido. Algunas polémicas en el territorio de la literatura infantil y juvenil argentina de 1960-1970”. En: Los devoradores de la infancia, Córdoba: Comunicarte, pp. 107-127.
	---------------------------- (2019) “¿Qué están haciendo los booktubbers ahora?”. En: Capichuá. Publicación del Centro de Mediación e Indagación sobre Prácticas de Escritura y Lecturas en Literatura Infantil y Juvenil. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones, Año 2. N° 2, 2019, pp.23-34.
	OESTERHELD, Héctor y Alberto Breccia (1990) El Eternauta, Buenos Aires: La Urraca.
	Bibliografía complementaria
	BAJTÍN, Mijaíl (1989) “Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela. Ensayos de poética histórica” En Teoría y estética de la novela, Madrid, Taurus. pp.236 a 262.
	GARRALÓN, Ana (2001) Historia portátil de la literatura infantil, Madrid: Anaya.
	ITZCOVICH, Susana (1995) Veinte años no es nada. La literatura y la cultura para niños vista desde el periodismo. Buenos Aires, Colihue.
	MONTES, Graciela (1998) El corral de la infancia, México: FCE.
	-------------------------(1999) La frontera indómita, México: FCE.
	ROBLEDO, Beatriz (2013) Hitos de la literatura infantil y juvenil, Colombia: Fundación SM/ Banco de la República. Disponible en: http://previewlibros.grupo-sm.com/F67AA8CA-10C2-4447-94D9-EDF659D3A025.html
	RORTY, Richard (1996) Consecuencias del pragmatismo, Madrid: Tecnos.
	TOURNIER, Michel (1982) "¿Existe una literatura infantil?". En: El correo de la Unesco, XXXV, junio pp. 33-34.
	Fuentes
	ANDRUETTO, Ma. Teresa (2014) La lectura, otra revolución, México: Fondo de Cultura Económica.
	DÍAZ RÖNNER, Maria Adelia (2001) Cara y cruz de la literatura infantil, Bs As: Lugar Editorial.
	JITRIK, Noé (editor) Historia crítica de la literatura argentina, Bs. As: Emecé.
	JOLY, Martine (2009) Introducción al análisis de la imagen, Buenos Aires: La Marca
	PETIT, Michèle (2002) Lecturas sobre lecturas, México: CONACULTA.
	SORIANO, Marc (1999) La literatura para niños y jóvenes. Guía de exploración de sus grandes temas, Bs. As: Colihue.
	Unidad II: Ejes de discusión en torno a la LIJ (Segunda parte)
	Bibliografía/Filmografía/Discografía obligatoria
	BURKE EPSTEIN, Virginia (1986) “Moral Reading: Children´s Literature as Moral Education”. En Children´s Literature Association Quarterly, Volume 11, Number 2, summer 1986, pp. 68-72
	CARRANZA, Marcela (2004) “Entrar y descubrir qué pasa en... El libro en el libro en el libro de Jörg Müller”. En Revista Imaginaria N° 140, 27 de octubre de 2004. En http://www.imaginaria.com.ar/14/0/el-libro-en-el-libro.htm
	LE DOUX, Joseph (1999) “Almas gélidas”. En: El cerebro emocional, Barcelona: Planeta, pp.25-38.
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