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RESUMEN  

Este estudio analiza cómo los futuros maestros del Grado en Educación Primaria de la 

Universidad de Cádiz abordan la formación de lectores críticos mediante secuencias 

didácticas donde se integran los libros ilustrados de no ficción (LINF) y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco de la LOMLOE. Las propuestas didácticas 

diseñadas evidencian que los LINF son recursos didácticos adecuados para su 

dinamización de manera interdisciplinar, promoviendo aprendizajes significativos y 

cercanos a la vida cotidiana y contexto de los estudiantes, mientras que fomentan el 

desarrollo de la competencia informacional y mediática desde la lectura. Además, 

resalta la importancia de conectar teoría y práctica desde el tercer espacio 

educativo, poniendo el foco en el proceso de planificación y uso de estratégias 

pedagógicas innovadoras por parte de los futuros docentes para su práctica 

profesional. 
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FORMAÇÃO INICIAL PARA A MUDANÇA NA SALA DE AULA: trabalhar a partir 

do terceiro espaço educativo sobre os livros ilustrados de não ficção e os 

ODS através da compreensão da leitura 

 

RESUMO 

Este estudo analisa como os futuros professores do Curso de Licenciatura em 

Educação Primária da Universidade de Cádiz abordam a formação de leitores 

críticos por meio de sequências didáticas que integram livros ilustrados de não ficção 

(LINF) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), no âmbito da LOMLOE. 

As propostas didáticas desenvolvidas evidenciam que os LINF são recursos didáticos 

adequados para sua dinamização de forma interdisciplinar, promovendo 

aprendizagens significativas e próximas ao cotidiano e contexto dos estudantes, ao 

mesmo tempo em que fomentam o desenvolvimento da competência informacional 

e midiática através da leitura. Além disso, destaca-se a importância de conectar 

teoria e prática a partir do terceiro espaço educativo, com foco no processo de 

planejamento e uso de estratégias pedagógicas inovadoras por parte dos futuros 

professores para sua prática profissional. 

 

Palavras-chave: Formação inicial. Livros ilustrados de não ficção. Situação de 

Aprendizagem. Terceiro espaço educativo. ODS. 

 

INITIAL TRAINING FOR CHANGE IN THE CLASSROOM: working from the third 

educational space non-fiction picture books and the SDGS through reading 

comprehension through reading comprehension 

 

ABSTRACT 

This study examines how future teachers from the Primary Education Degree at the 

University of Cádiz approach the formation of critical readers through didactic 

sequences that integrate non-fiction picturebooks (N-FPB) and the Sustainable 

Development Goals (SDGs), within the framework of the educational law LOMLOE. The 

designed didactic proposals demonstrate that N-FPB are effective educational 

resources for interdisciplinary implementation, fostering meaningful learning closely 

tied to the students' daily lives and contexts, while promoting the development of 

information and media literacy through reading. Furthermore, the study highlights the 

importance of bridging theory and practice within the third educational space, 

emphasizing the planning process and the use of innovative pedagogical strategies 

by future teachers as essential to their professional practice. 

 

Keywords: Initial Teacher Training. Non-Fiction Picturebooks. Learning Situation. Third 

Educational Space. SDGs. 
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“Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado” 

Mario Vargas Llosa 

 

INTRODUCCIÓN  

La lectura como factor esencial en el aprendizaje 

La escuela ha sido, desde su concepción, el lugar para la transmisión 

viva del conocimiento, donde aprender nuevas habilidades y competencias 

y preparar a los jóvenes para su desarrollo y participación en la vida social y 

profesional como ciudadanos libres y críticos, participando activamente en 

ella. Para lograr todo ello, el lenguaje ha sido el pilar fundamental de difusión 

de saberes, y la lectura, por tanto, la herramienta para acceder a la 

educación, sea cual sea la disciplina del saber (Granda-Asencio et al., 2023).  

En este sentido, los procesos por los que los aprendientes acceden a la 

comprensión de los textos de manera oral o escrita ha sido elemento de 

estudio, siendo ya una evidencia que cuanto más alto sea el nivel de 

comprensión lectora de un estudiante, mejor y más fácilmente es la 

adquisición de las competencias para el mismo (Campos-García y Pérez-

Estevez, 2010), aprendiendo en mayor profundidad y desarrollando el gusto 

por el aprendizaje en sí mismo. De hecho, la Unesco ha llegado a afirmar que 

la ausencia de comprensión lectora puede considerarse una forma de 

discapacidad o limitación que dificulta la plena integración en la sociedad 

de las personas, afectando a todas las dimensiones de la vida social, 

académica, cultura y personal (Unesco, 2017). 

 Si bien existen diversas aproximaciones a la definición de comprensión 

lectora, este proceso interactivo pone en relación los saberes previos del lector 

interactuando con el contenido exhibido en el texto, permitiendo la 

generación de nuevos aprendizajes que pueden resultar de mayor o menor 

familiaridad dependiendo del tema y los objetivos del lector. A través de los 

procesos metacognitivos, el lector no solo decodifica el texto en sí mismo, sino 

interpreta su contenido, jerarquizando y entendiendo cómo las ideas se 

relacionan entre sí. En este sentido, la competencia lectora mide la 
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capacidad del lector de captar de la forma más objetiva posible lo que el 

autor pretende transmitir mediante un texto escrito (Picón-Zambora, 2021; 

Jiménez-Pérez, 2014). 

 Por ello, trabajar la lectura en el aula es imprescindible para desarrollar 

la comprensión lectora, lo que a su vez es esencial para el aprendizaje y el 

éxito académico de los estudiantes en todas las áreas del currículo, ya que la 

lengua es el vehículo del conocimiento y la lectura constituye una condición 

necesaria para acceder a todas estas áreas. Dicho de otro modo, la lectura 

posee un carácter interdisciplinar que facilita tanto la adquisición de 

conocimientos como el acceso integral a todas las competencias educativas 

(Romero-Oliva, 2009; Romero-Oliva). 

  Son muchos los ejemplos de investigaciones que demuestran la relación 

entre la comprensión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes 

en los últimos años –Molina-Ibarra (2019), García-García et al. (2018), Jover-

Mira et al. (2020), Mantilla-Falcón et al. (2021) y Valdez-Asto (2021)–, donde 

cada vez más la tecnología y los textos fragmentados hacen que la 

capacidad lectora y de concentración disminuya o no llegue a desarrollarse 

por completo, como exponen los resultados de informes como PIRLS —Progress 

in International Reading Literacy Study— y PISA —Programme for International 

Student Assessment— empeoran exponencialmente, no solo en el ámbito 

estatal, sino también de manera generalizada, con conocidas excepciones 

como Finlandia o Singapur. El nivel de comprensión lectora ha demostrado 

afectar al aprendizaje y desarrollo de los estudiantes tanto en áreas lingüísticas 

como no lingüísticas. 

Saliendo de las aulas donde se trabajan las competencias 

comunicativas explícitamente como son las materias de Lengua Castellana y 

Literatura, diferentes proyectos de centro a nivel autonómico y estatal han 

abordado la importancia de la lectura y la necesidad de reforzar las 

competencias ligadas a la comprensión y expresión –así como con la 

competencia comunicativa–. Este es el objetivo de los Planes lingüísticos de 

centro –o PLC–, que tras ser trabajados en el centro demuestran 

objetivamente una mejora, no solo de la competencia lingüística y 
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comunicativa, sino también del clima de centro, la asistencia a las clases, y 

por tanto, la titulación de los estudiantes. Ese es el caso de la experiencia 

estudiada por Rubio y Romero Oliva (2018) en un centro gaditano en el que 

se pasó del 33 % al 90 % de titulaciones. Siendo este el mejor ejemplo de cómo 

trabajar en el desarrollo de las comprensión y el aprender a aprender influye 

directamente a todas las materias y áreas de la vida de un estudiante.  

Del mismo modo, si apelamos a un ejemplo en áreas no lingüísticas, el 

estudio realizado por Heredia-Ponce y Gutiérrez-Molero (2024) evidenció que 

existe una relación directa entre el nivel de comprensión de los estudiantes y 

el aprendizaje de las matemáticas, concluyendo que el trabajo en la lectura 

comprensiva mediante textos pautados aumenta tanto el nivel de 

comprensión lectora como el nivel de resolución de problemas matemáticos 

de los estudiantes. 

  En definitiva, la lectura contribuye a la formación integral de los 

estudiantes, pero su aprendizaje requiere de la motivación tanto del docente 

como de los estudiantes (Fabiana-Fabiana y Vega-Intriago, 2022). En la misma 

dirección, Cordova-Ludeña et al. (2021) y Martínez-Díaz y Torres-Soto (2019) 

defienden mediante los resultados de sus investigaciones que los hábitos de 

lectura potencian el proceso de aprendizaje en todas las áreas curriculares de 

los estudiantes de primaria, contribuyendo así a una mejora en el rendimiento 

escolar. Asimismo, destacan la importancia de la formación del profesorado y 

la implicación de las familias para contribuir a la creación del hábito lector de 

los estudiantes entre todos los agentes implicados. 

 

Libros ilustrados de no ficción: un recurso didáctico para comprender el 

mundo desde el aula 

Sin embargo ¿existen recursos que favorezcan la lectura comprensiva 

más allá del libro de texto? ¿Qué materiales didácticos tiene un docente a su 

disposición para, a través de la lectura, expandir el horizonte cultural y de 

conocimiento de los estudiantes? ¿Podemos trabajar, con lecturas reales, 

graduadas y atrayentes, áreas del currículo tanto lingüísticas como no 

lingüísticas? Para dar respuestas a estas preguntas aparecen los Libros 
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ilustrados de no ficción –en adelante LINF–, los cuales contribuyen, no solo a la 

práctica y dominio de la lectura comprensiva, sino también a esta habilidad 

es fundamental para el desarrollo académico, personal y profesional 

(Mendoza-Machado, 2021).  

Si bien este concepto resuena a las enciclopedias de hace unas 

décadas, los LINF son un recurso novedoso y relevante a nivel educativo y 

recreativo, debido a la naturaleza de sus contenidos no ficcionales y formatos 

(estos se adaptan a formas informativas, narrativo-informativas o incluso 

informativo-poéticas). Desde este punto de vista, se conciben como libros que 

se distancian de la literatura infantil tradicional, puesto que están diseñados 

para incentivar a los jóvenes a explorar y aprender en un entorno lúdico desde 

la curiosidad y gusto por el descubrimiento, dando respuesta y exponiendo el 

mundo desde la hibridación entre texto e imagen. 

En este sentido, destaca la calidad artística de sus ilustraciones, a la par 

que la calidad informativa de sus textos, trascendiendo la barrera en la que 

imagen acompaña al texto para presentarse como un complemento y 

elemento más de lectura, completando el mensaje. Además, buscan captar 

el interés del lector y estimular su curiosidad mediante la integración de 

estrategias lúdicas, sensoriales e interactivas que facilitan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje (Tabernero-Sala y Colón-Castillo, 2023; Sampériz et 

al., 2020; González-Lartegui, 2018; Romero-Oliva et al., 2021; White, 2011; 

Tabernero-Sala et al., 2022; Tabernero-Sala y Laliena, 2023), por lo que se 

constituyen como un recurso innovador de divulgación dirigido en el aula a 

combinar procesos de enseñanza y aprendizaje con entretenimiento, 

estableciendo así un puente entre aprendizaje y diversión (Montenegro y Silva, 

2019) tanto en áreas lingüísticas como no linguísticas. 

Todo ello fomenta la creación de hábitos lectores y el desarrollo de 

estrategias de lecturas desde una perspectiva reflexiva y crítica, la adquisición 

de vocabulario especializado y satisfacen la curiosidad al abordar cuestiones 

conectadas con la vida cotidiana de los lectores (Nogues-Bruno et al., 2020). 

El texto, además, invita a la lectura compartida por el formato del libro-objeto, 

pero también por la versatilidad de lecturas posibles por la organización y 
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presentación del contenido –desde la fragmentación del contenido, 

parecida a los enlaces e hipervínculos propios de la era de internet; hasta la 

lectura más tradicional y lineal– (SanJuan-Álvarez y Cristobal-Hornillos, 2022; 

Montenegro y Silva, 2019). 

Estos libros, cada vez más publicados por las editoriales, han sido 

estudiados por sus características que los diferencian de otros formatos(Young 

et al., 2007):  

-Construyen el conocimiento a través de procesos investigativos 

-Ofrecen lecturas auténticas que posibilitan a los estudiantes conectar la 

lectura con sus experiencias y vida cotidiana 

-Captan la atención de los lectores más reacios mediante herramientas 

lúdicas e ilustraciones llamativas 

-Brindan vocabulario especializado; estimulan el desarrollo del pensamiento 

crítico 

-Propician una construcción del conocimiento y comprensión del mundo de 

manera compartida, lectura individual o entre iguales. 

 

METODOLOGÍA 

Diseño metodológico 

Desde una perspectiva cualitativa, esta investigación se fundamenta en 

un análisis documental, entendido según DEL RINCÓN ET AL. (1995)  como una 

“actividad sistemática y planificada que consiste en examinar documentos 

escritos” (p.341). El análisis se centra en las situaciones de aprendizaje –en 

adelante SA– elaboradas por los estudiantes en pequeños grupos como parte 

del trabajo inicial de la asignatura. Estas situaciones están diseñadas para los 

tres ciclos educativos de Primaria y reflejan tanto las características de los LINF 

como el Objetivo para el Desarrollo Sostenible –en adelante ODS– 

seleccionado por los discentes. 
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Objetivos de investigación 

El presente estudio tiene como objetivo general (OG) formar a los 

estudiantes del Grado en Educación Primaria en el diseño de propuestas 

didácticas integrando LINF y ODS. Para alcanzar este objetivo principal, se han 

establecido los siguientes objetivos específicos (OE): 

OE.1. Conocer los LINF, sus características y los criterios de selección que 

se consideran adecuados para su uso en el aula. 

OE.2. Dinamizar los LINF en el marco de la LOMLOE a través de SA. 

OE.3. Analizar cómo contribuyen estas propuestas didácticas a los 

postulados de la Agenda 2030. 

 Cabe destacar que cada uno de estos objetivos específicos da 

respuesta a las competencias generales (CG) y específicas (CE) establecidas 

en la memoria del Grado en Educación Primaria de la Universidad de Cádiz -

tabla 1-. Así, no solo se orientan al cumplimiento del objetivo general del 

estudio, sino que también fortalecen el desarrollo de las competencias 

necesarias para el perfil profesional de los futuros docentes. 

 

TABLA 1. Relación entre OE y competencias del Grado. 

Objetivos específicos Competencias generales/específicas 

  

OE.1. 

CG17. Conocer y aplicar experiencias innovadoras en 

Educación Primaria. 

CE25. Fomentar la lectura. 

OE.2. CG.16. Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el 

aprendizaje en el aula. 

  

OE.3. 

CE.29. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante 

recursos didácticos apropiados y promover las competencias 

correspondientes en los estudiantes. 

Fuente: Memoria del Grado en Educación Primaria. 

 

Contexto y muestra de estudio 

El contexto de este estudio se enmarca en el ámbito educativo de la 

Universidad de Cádiz, concretamente en el tercer curso del Grado en 



ISSN 2237-9460 

           

Revista Exitus, Santarém/PA, Vol. 15, p. 01 - 20, e025004, 2025. 

 

9 

Educación Primaria. Los participantes son los estudiantes matriculados en la 

asignatura “Competencias comunicativas en el currículo integrado” durante 

el curso académico 2023-2024, la cual forma parte de la mención en 

Enseñanza a través de Proyectos Integrados. Dado que se trata de un estudio 

de caso único, la muestra está compuesta por todos componentes del grupo-

clase, es decir, un total de 14 participantes (N=14). 

 

Instrumentos 

El instrumento empleado en este estudio es la SA, desarrollada siguiendo 

las orientaciones establecidas en la normativa autonómica vigente, 

concretamente en el Anexo IV de la Orden de 30 de mayo de 2023 (Junta de 

Andalucía, 2023). Se ha tomado como referencia el modelo de secuenciación 

didáctica fundamentado en las Teorías del Aprendizaje Experiencial 

propuestas por Blas (2022), que propone una estructura en seis fases: movilizar, 

activar, explorar, estructurar, aplicar y concluir. Estas fases apoyan y facilitan 

el desarrollo de un reto o producto final a los estudiantes.  

 

Procedimiento y momentos de la investigación 

El proceso formativo con los estudiantes para el diseño de SA que 

integren LINF y ODS se divide en tres momentos clave: 

Momento 0: Formación 

En esta fase inicial, el objetivo fue la conceptualización y familiarización 

con el género no ficcional y los libros ilustrados, comprendiendo sus 

características intrínsecas y extrínsecas (YOUNG ET AL., 2007), así como con los 

criterios a seguir para una adecuada selección (COLMAN, 2007; ROMERO ET 

AL., 2021a). Una vez consolidada la base teórica, se trabajó a partir de un 

corpus de LINF tomando como referencia las editoriales hispanohablantes más 

destacadas en este ámbito (CAMPOS, COLÓN, 2022). Este corpus fue 

examinado con el propósito de identificar cómo estos libros de no ficción 

abordan temas relacionados con los ODS. Esta información y el análisis de los 
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mismos fue recogida a través de una parrilla en la plataforma digital 

interactiva, analizando el libro desde cuatro dimensiones: la ficha técnica, el 

libro como objeto, contenido del libro y su relación con el ámbito escolar 

(ROMERO ET AL., 2021b). Con todo ello, y para fomentar una comprensión 

integral de su potencial educativo y social, se presentaron cartografías donde 

se relacionan diferentes títulos de LINF con cada uno de los ODS (GUTIÉRREZ, 

2023; ROMERO ET AL., 2023). 

Momento 1: Aplicación 

Para llevar estas propuestas al aula, es necesario que los futuros 

maestros sean capaces de trabajar con las herramientas para planificación 

de aula: las SA y sus diferentes puntos –identificación, justificación, descripción 

del producto final, concreción curricular, secuencia didáctica, medidas de 

atención a la diversidad y a las diferencias individuales, así como la valoración 

de lo aprendido (Junta de Andalucía, 2023)–. Después de familiarizarse con la 

estructura y diseño de SA trabajando a partir de métodos globalizadores como 

el propuesto por Zabala y los centros de interés (1995), cada participante 

diseñó una SA tomando como centro uno de los LINF y los ODS. Además de la 

planificación, los estudiantes diseñaron los materiales para la explotación 

didáctica adaptados a los tres ciclos de Educación Primaria. Dado que esta 

asignatura coincidió con el período de prácticas en los centros educativos, 

muchos de los participantes tuvieron la oportunidad de transferir estas 

propuestas directamente al aula. 

Momento 2: Reflexión 

Tras recibir las aportaciones y retroalimentación sobre las presentaciones 

individuales, los estudiantes de Educación Primaria consolidaron el 

aprendizaje a través de la creación de un PechaKucha (SOLMAZ, 2019) como 

producto final de la asignatura. Este formato, compuesto por 20 diapositivas 

de 20 segundos cada una, requirió sintetizar las ideas clave y presentarlas de 

forma clara, visual y estructurada, seleccionando cuidadosamente el 

contenido más relevante y encontrando imágenes que complementaran y 

reforzaran la idea principal. Este proceso implicó un ejercicio de reflexión, 

jerarquización de la información y síntesis. 
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Además, esta actividad permitió integrar los contenidos impartidos 

previamente por otros compañeros en la asignatura. Por ejemplo, se incorporó 

la lectura fácil en los LINF como estrategia para dar respuesta al Diseño 

Universal de Aprendizaje (DUA), así como aspectos de la alfabetización 

mediática e informacional aplicando habilidades clave, como la selección, 

análisis y presentación efectiva de la información durante el proceso de 

creación del Pechakucha. Asimismo, esta actividad promovió una reflexión 

crítica sobre la tendencia a trabajar las áreas de conocimiento de forma 

separada. En el PechaKucha, se buscó romper con esta fragmentación, 

fomentando la interdisciplinariedad y la integración de las distintas áreas. 

 

RESULTADOS 

 Cada fase de la secuencia didáctica persigue un objetivo para trabajar 

en el aula desde las metodologías activas que ponen a los estudiantes en el 

centro del proceso de enseñanza-aprendizaje como protagonistas (Romero-

Oliva, 2009). Por ello siguiendo con los diferentes momentos propuestos en la 

secuencia, se detallan algunos de los ejemplos concretos de actividades 

realizadas por los estudiantes en cada una de ellas. 

 Fase 1. Motivación. Busca despertar la curiosidad y emocionar al 

alumnado, capturando su atención de forma activa y consciente. Algunas de 

las actividades propuestas fueron: 

- Representación de una escena en la que personajes intentan 

convencer a alguien de participar en un esquema engañoso de dinero 

(ODS 8), utilizando frases impactantes. Luego, reflexionar sobre las 

emociones generadas y analizar señales de alerta ante estafas. 

- Proyección de una noticia de actualidad sobre la basura marina (ODS 

14) y asamblea reflexiva a través de la técnica del folio giratorio para 

fomentar el trabajo colaborativo y la discusión, permitiendo al 

alumnado compartir sus impresiones sobre lo que han leído. 

 Fase 2. Activación. Persigue evocar las ideas previas sobre el tema y 

utilizarlas como enlaces con las tareas posteriores y el contexto. Una muestra 

de estas propuestas fueron: 
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- Presentación de la portada del LINF para que puedan predecir lo que 

se van a encontrar (antes de la lectura). A modo de ejemplo: 

 

 

- Rutina de pensamiento KWL para explorar las ideas del alumnado: qué 

saben y qué quieren aprender. 

Fase 3. Exploración. Primer contacto con el tema a trabajar a través de 

la experimentación, manipulación, exploración táctil y sensorial. Siguiendo 

con la idea, algunos ejemplos para el aula fueron: 

- Visita a una granja para observar y explorar de primera mano el trabajo 

diario, acompañada de una entrevista al granjero previamente 

planificada, utilizando un cuaderno guía o de campo para registrar la 

información. 

 

- Visita al aula de un nutricionista para que el alumnado comprenda la 

importancia de llevar una vida sana y adoptar hábitos saludables. Los 

estudiantes tendrán preparada una entrevista con preguntas que ellos 

mismos habrán elaborado sobre los aspectos que desean conocer. 

 Fase 4. Estructuración. Momento de construir nuevos conocimientos y 

reconstruir aprendizajes anteriores. Los modelos de actividades propuestas 

seguían estos criterios: 

- Actividades para durante y después de la lectura siguiendo el proceso 

lector de Romero-Oliva (2009).  
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- Actividades prácticas y cotidianas, como analizar una factura de luz 

para evaluar el consumo de energía o agua de una familia y utilizar un 

folleto de supermercado para estimar presupuestos, calcular 

descuentos, ofertas o el costo total de una compra. 

 Fase 5. Aplicación. Se trata de elaborar el producto final y transferir lo 

aprendido en un contexto a otro diferente y significativo. Ejemplos de 

aplicación para el aula son: 

- Diseño y elaboración de una receta de ensalada con ingredientes 

cultivados en el huerto escolar. 

- Publicación de los resultados en la página web o redes sociales del 

colegio o bien presentar y explicar las producciones al resto de 

alumnado del centro. 

 

Fase 6. Conclusión. En esta fase, se busca verificar y evaluar los 

conocimientos adquiridos mediante un andamiaje perfecto. Para terminar, 

algunas dinámicas propuestas centran la atención en:  

- Juego de Pasapalabra en el que se utilizarán los conceptos trabajados 

a lo largo de la situación, fomentando la participación activa y el 

refuerzo de los contenidos de manera lúdica y colaborativa. 

- Cierre de la rutina de pensamiento KWL: los estudiantes completarán la 

tercera columna de la rutina KWL, reflexionando sobre lo que han 
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aprendido durante el proceso y compartiendo sus descubrimientos con 

el grupo. 

 

 

CONCLUSIONES  

 A partir de la pregunta: cómo afrontan el reto de la formación de 

lectores los futuros maestros, este estudio busca dar respuesta al gran reto 

social y académico que se forma en torno a la comprensión lectora. Los 

estudiantes del Grado en Educación Primaria han trabajado en el diseño de 

propuestas didácticas que integren los LINF y los ODS, en el marco de la 

LOMLOE. En este sentido, el desarrollo y el análisis de la secuencia didáctica 

ha permitido alcanzar el objetivo general, así como los objetivos específicos 

previamente planteados. 

Con respecto al primer objetivo específico, “Conocer los LINF, sus 

características y los criterios de selección que se consideren adecuados para 

su uso en el aula”, la investigación ha permitido que los futuros maestros 

conozcan con profundidad las características de los LINF, así como los criterios 

de selección más significativos a la hora de seleccionar una obra con la que 

promover aprendizajes significativos con el alumnado de primaria. Dominar 

estos aspectos les capacita para utilizar los libros no ficcionales como un 

recurso pedagógico útil, capaz de fomentar hábitos y habilidades lectoras a 

la vez que se abordan valores éticos y sociales vinculados con la Agenda 2030. 
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En cuanto al segundo objetivo específico, “Dinamizar los LINF en el 

marco de la LOMLOE a través de SA”, el estudio muestra cómo los LINF pueden 

dinamizarse de tal manera que sean útiles en el marco de la LOMLOE, 

utilizando estrategias como la motivación, la activación de conocimientos 

precios y la aplicación en contextos significativos. De este modo, el enfoque 

planteado tiene la capacidad de potenciar no solo la comprensión lectora, 

sino también la reflexión crítica y la conexión emocional con los textos, 

haciendo de la lectura una actividad significativa para todos los ámbitos de 

la vida del estudiante. 

En relación con el tercer objetivo específico, “Analizar cómo 

contribuyen estas propuestas didácticas a los postulados de la Agenda 2030”, 

se destaca que las propuestas didácticas desarrolladas han evidenciado que 

los ODS pueden integrarse en el aula de forma práctica y significativa, 

dejando de lado metodologías más tradicionales ligadas a los libros de texto 

y las clases magistrales. Si apelamos a un ejemplo, las actividades vinculadas 

con la basura marina (ODS 14) o las estafas económicas (ODS 8) evidenciaron 

que se pueden abordar problemas globales desde un enfoque interdisciplinar, 

relacionando los LINF con un aprendizaje significativo, cercano y de alto 

impacto en el día a día de los estudiantes. Este marco de actuación 

contribuye a la formación de los futuros docentes como agentes 

transformadores capaces de formar ciudadanos conscientes y 

comprometidos con los problemas globales. 

 La experiencia desarrollada en esta investigación, demuestra que la 

experiencia de diseñar y aplicar secuencias didácticas fundamentadas en los 

LINF y los ODS, permite a los estudiantes del Grado de Educación Primaria 

adquirir las competencias necesarias para su práctica profesional, tales como 

la planificación, las estrategias pedagógicas, entre otras. Estas habilidades son 

claves para afrontar los retos educativos actuales y para contribuir en la 

formación de lectores críticos. 

Por tanto, la presente investigación ha demostrado la importancia de 

relacionar los postulados teóricos de la formación docente con la práctica 

educativa, contribuyendo así al tercer espacio educativo (Zeichner, 2010), 
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donde universidad, maestros en prácticas y maestros llevan la innovación y la 

investigación universitaria al aula de Primaria, transfiriendo sus nuevos 

aprendizajes y evaluando y reflexionando sobre el aprendizaje de los jóvenes 

discentes desde el modelo lector de Romero-Oliva (2009) –siguiendo las cinco 

fases o momentos para trabajar en el aula desde la conceptualización con 

textos reales hasta la producción de textos desde la creatividad–. 
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