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1 Título 

 

El uso de la novela gráfica en el marco del currículo nacional obligatorio ecuatoriano: diseño 

de una propuesta de lectura multimodal de un corpus de novelas gráficas. 
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2 Resumen 

El objetivo de esta investigación es diseñar una guía didáctica de lectura usando como 

referente un corpus de novelas gráficas con la finalidad de otorgar a los docentes una propuesta 

en materia de didáctica de la literatura para ahondar en la lectura de narrativa gráfica; en ese 

caso, de la novela gráfica, enfocada a la didáctica de la literatura. Con base en lo postulado por 

Rovira-Collado (2017), Cerilllo (2008), McClanahn & Nottingham (2019), Wallner & Eriksson 

(2020) y Villegas (2016), acerca de alfabetización visual, así como el análisis y establecimiento 

de un canon para la narrativa gráfica. Para llevar a cabo el desarrollo de la guía se realizó un 

proceso de análisis de dos componentes: el currículo nacional ecuatoriano en las áreas de 

Lengua y Literatura y Educación Cultural y Artística, y el segundo, una revisión sistemática de 

la literatura científica publicada desde el 2002 en función de la didáctica de la novela gráfica. 

Con el sustento de estos procesos, se diseñó la guía de lectura en función de apartados que 

ahondan en la alfabetización visual y actividades para la lectura del corpus seleccionado. 

Los resultados más relevantes indican que la novela gráfica ha sido incluida dentro del 

escenario educativo como forma de animación a la lectura y desde trabajos interdisciplinares 

para trabajar distintas áreas y temáticas de interés en los currículos educativos, además de 

reflexionar sobre las posibilidades didácticas y el objeto de aprendizaje de la narrativa gráfica 

aplicable al contexto educativo ecuatoriano.  

Palabras claves: novela gráfica, didáctica de la literatura, guía de lectura. 
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2.1 Abstract 

The objective of this research is to design a didactic reading guide using a corpus of 

graphic novels as a reference to provide teachers with a proposal in the field of didactics of  

literature to deepen the reading of graphic narrative; in this case, the graphic novel focused on 

the didactics of literature. Based on what was postulated by Rovira-Collado (2017), Cerilllo 

(2008), McClanahn & Nottingham (2019), Wallner & Eriksson (2020), and Villegas (2016), 

about visual literacy, as well as the analysis and establishment of a canon for graphic narrative. 

Therefore, to carry out the development of the guide, a process of analysis of two components 

was carried out: the Ecuadorian national curriculum in the areas of Language and Literature 

and Cultural and Artistic Education, and secondly, a systematic review of the scientific 

literature published since 2002 in terms of the didactics of graphic novels. Based on these 

processes, the reading guide was designed based on sections that delve into visual literacy and 

activities for reading the selected corpus. 

Finally, the most relevant results indicate that graphic novels have been included in the 

educational scenario as a way of encouraging reading and interdisciplinary works to work on 

different areas and topics of interest in educational curricula. Furthermore, reflecting on the 

didactic possibilities and the learning objectives of graphic narrative applicable to the 

Ecuadorian educational context. 

Keywords: Graphic novel, literature didactics, reading guide. 
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3 Introducción 

La educación a lo largo de la historia, ha estado sujeta a cambios que han permitido 

reformular las metodologías de trabajo en las distintas áreas que se abarcan en los programas 

curriculares de estudio. Sin duda, la adaptación de la escuela al ritmo del avance en el que la 

tecnología no se ve desplazada, ha significado un reto para los sistemas educativos en lo 

concerniente a los ámbitos de planificación curricular, establecimiento de metodologías para el 

profesorado y consecuentemente, a la formación y capacitación para afrontar las necesidades 

de formación de la comunidad educativa 

Considerando que la enseñanza de la lengua y la literatura se constituyen como parte 

del programa de la escolarización del sistema educativo ecuatoriano, los enfoques y 

metodologías se han resignificado para aunar el enfoque de esta asignatura; desde la literatura 

se establece el componente de disfrute y hábito lector desde un enfoque estético, el uso del 

lenguaje y desde concreciones referentes a lo narrativo. En lo concerniente a la lengua se toma 

en consideración su importancia para la interacción social y la comunicación.  

En vista de lo expuesto en el párrafo anterior, el presente trabajo se constituye como un 

aporte que se enfrenta a uno de los retos en lo concerniente a la planificación e innovación de 

contenidos en lengua y literatura, considerando que para potenciar las competencias 

comunicativas es importante integrar el uso de recursos como la novela gráfica que integran 

elementos para trabajar en la formación de educandos competentes y comunicativos. En esta 

misma línea, desde las estancias gubernamentales y desde la investigación se proponen 

programas que logren responder a las nuevas demandas sociales en materia educativa, ante lo 

que Colomer (1996, p.1) menciona que la enseñanza de la lengua y la literatura “se ha revelado 

como uno de los puntos más sensibles a la relación entre expectativas educativas y cambios 

sociales, y entre avances teóricos y prácticas educativas.” 

Como se lo había mencionado, uno de los retos del docente en la enseñanza de la lengua 

y la literatura, así como el desarrollo de las competencias comunicativas, significan un 

compromiso y un panorama desde el que es posible pensar que, para plantear actividades que 

generen un aprendizaje significativo, para lo que se deben crear programas flexibles que 

permitan acceder a diferentes salidas y opciones metodológicas en el proceso enseñanza 

aprendizaje. Cabe mencionar que el sentido de compromiso por parte de los educadores se 

asocia a un sentido de profesionalismo que Choi y Tang (2009, p.56) definen como un “vínculo 

psicológico que tiene implicancias en la actitud y comportamiento de las personas, lo que en 
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caso de la docencia se traduce en profesores que están dispuestos a entregar recursos a favor de 

su ejercicio” 

Pero, esta labor no solo radica en los educadores, sino que se constituye como una 

responsabilidad compartida con el estado y los estamentos creados por este para regular, crear, 

innovar y mejorar las propuestas y reformas curriculares en función de las necesidades sociales. 

En el contexto ecuatoriano, la propuesta curricular se construye desde las siete áreas 

básicas, entre las que se encuentran: Lengua y Literatura, Lengua Extranjera, Matemática, 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación Física y Educación Cultural y Artística.  

Cada una de las áreas orientan el trabajo dentro del aula a través de asignaturas que 

recogen ramas de estas áreas y que se organizan secuencialmente desde un eje flexible cuyo 

objetivo es atender la diversidad de los educandos y estructurar los contenidos en función de 

cada área del conocimiento. Así pues, en lo concerniente al área de Lengua y Literatura, las 

competencias de lectura, escritura, habla y escucha funcionan como bloques independientes 

compuestos por destrezas que pueden relacionarse transversalmente en base a un enfoque 

comunicativo, que como indica Cassany (1998) estos no se fundamentan en el aprendizaje 

gramatical, sino que el objetivo apunta a que los educandos se comuniquen mejor con la lengua 

en el contexto práctico de la oralidad, lectura y la escritura considerando sus intereses y 

motivaciones.  

Centrándonos en lo que a lectura se refiere, la línea canónica se marca fuertemente en 

los contenidos que establece el currículo, pues en el bloque de literatura la secuenciación del 

estudio literario comienza desde los clásicos Grecorromanos como lo son la Ilíada y la Odisea, 

continúa con exponentes hispanoamericanos como Miguel de Cervantes, García Márquez, 

Jorge Luis Borges, Neruda, Cortázar, etc.,  y se concreta con el componente literario de Ecuador 

abarcando los romanticismos, vanguardias, generación decapitada y generación del 30 .  

Con esto no se quiere decir que estos exponentes literarios no sean importantes en torno 

a la formación de la competencia literaria y lectora, sino que el problema radica que la 

significancia de las mismas no es valorada y/o asimilada por los estudiantes porque existen otro 

tipo de lecturas que no han sido consideradas por no pertenecer la línea canónica. 

Bajo este precepto, es posible determinar que en los colegios se sigue manejando un tipo 

de texto convencional centrado en el canon para trabajar la lectura en todos sus niveles. Pero, 

dentro de la didáctica de la literatura, apelar al uso de un tipo de literatura gráfica rompería este 
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carácter lineal del texto, puesto que la multimodalidad establecida entre el texto e imagen 

permite realizar otro tipo de lectura considerando que lo visual es lo que más capta la atención 

de los estudiantes.  

Trabajar en el aula desde la alfabetización visual, requiere la inclusión de recursos que 

respondan a este componente a través de mecanismos que permitan entender lo visual, por lo 

que las estrategias de alfabetización deberían generarse desde los primeros pasos de la 

escolaridad. Aunque la lectura de imágenes desde una noción asociada a la literatura no se 

maneja en las propuestas curriculares, no quiere decir que los educandos desconozcan o no 

estén relacionados con contenido multimedial; pues desde la cotidianeidad y las lecturas 

vernáculas se ubican los géneros gráficos que apelan precisamente a lo visual y captan el interés 

de los jóvenes y como lo mencionan Lomas y Vera (2009) “los jóvenes de hoy son unos 

depredadores visuales”.  

Por lo tanto, esta consideración con respecto al consumo visual de los jóvenes conlleva 

a pensar que en el ambiente áulico, la didáctica de la lengua y la literatura debe apelar al uso de 

recursos como las novelas gráficas, cómics y álbumes ilustrados que resultan atractivos para 

los educandos con la finalidad de potenciar su interés y conducir los objetivos de aprendizaje a 

contextos reales por medio de recursos que integren componentes de doble lectura, es decir lo 

visual o gráfico.  

Precisamente las nuevas literacidades se ubican en un contexto terminológico y de 

categorización complejo. Originalmente surge del término anglosajón literacy, y su significado 

refiere a las nociones de adquisición de destrezas lecto -escritoras. La UNESCO, (2006, p.147) 

añade que: 

Literacidad es un concepto que ha demostrado ser tanto complejo como 

dinámico, continuamente interpretado y definido en una multiplicidad de formas. La 

noción de las personas sobre el significado de ser alfabeto o analfabeto está 

influenciada por la investigación académica, agendas institucionales, el contexto 

nacional, valores culturales y experiencias personales.  

A partir de lo citado, es posible interpretar que la literacidad se define como un 

constructo, puesto es aplicable a otros ámbitos del aprendizaje; pero desde los textos, las 

literacidades se vinculan desde el contenido y sus condiciones de producción; por ende, las 

propuestas de lectura surgen desde componentes integradores y multimodales. 
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 Dentro de un marco contextual actual los recursos enfocados hacia las nuevas 

propuestas no son considerados, por lo que recursos de lectura como la novela gráfica no 

adquieren la relevancia para incorporarse al plan de lectura de la escuela en general quizá por 

su carácter no canónico. Este tipo de lectura multimodal en el que la imagen y el texto se 

concatenan para crear un mayor número de hipertextualidades y significados, es necesario 

considerar que la ilustración no solo es un adorno que acompaña al texto, sino que forma parte 

de la línea narrativa en la que se maneja un doble proceso de lectura desde lo visual y lo textual.  

Así, pues, la lectura lineal se enfrenta con un tipo de lectura multimodal en la que 

convergen elementos como las imágenes y recursos audiovisuales que requieren una doble 

lectura, desde otras perspectivas y con más opciones de interpretación. No obstante, en las 

instituciones educativas sigue primando la forma de lectura tradicional, por lo que los niveles 

de lectura se enfocan a elementos explícitos o análisis críticos que responden a una estructura 

convencional.  

Cabe mencionar que las facultades comunicativas desde las corrientes concernientes a 

la crítica literaria y desde la gramática estructural, se conectan con la consideración de que el 

conocimiento formal del lenguaje y de la estructura de una obra no garantiza, como puntualiza 

Lomas (2001) que se logre un dominio de las habilidades de expresión y comprensión, pues si 

bien el conocimiento gramatical es importante, no es suficiente puesto que la meta de la 

enseñanza de la lengua y la literatura debería apuntar a  aprender y saber hacer cosas con las 

palabras ,y aprender y saber decir cosas con los textos a través de un proceso dialógico y 

complementario. 

Ante lo expuesto, y retomando la estructura curricular del área de Lengua y Literatura, 

es posible evidenciar que dentro de este no se halla ninguna destreza en la que se use el comic 

o la novela gráfica como parte de un programa de lectura. Si bien es cierto, se establecen 

destrezas enfocadas a la recreación de textos literarios en función de recursos como la ironía, 

sarcasmo o humor que por lo general se asocian e identifican a través de tiras cómicas o 

fragmentos de cómics, pero no se usa este recurso como parte del proceso enseñanza-

aprendizaje de la literatura.  

En virtud de lo mencionado, el presente proyecto pretende proponer el uso de la novela 

gráfica como un recurso didáctico para introducirse a la lectura multimodal con un formato 

distinto al tradicional. Todo esto con la finalidad de potenciar habilidades como inferir, analizar, 
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y evaluar la lectura de imágenes y texto en función de la relación y significancia de los 

elementos encontrados en su contexto.  

En virtud de lo expuesto se ha considerado pertinente establecer el siguiente objetivo 

general:  

• Diseñar una guía didáctica de lectura usando como referente un corpus de novelas 

gráficas, con la finalidad de otorgar a los docentes una alternativa enfocada a la didáctica 

de la literatura. 

Para dar cumplimiento a este objetivo, se han planteado los siguientes objetivos específicos:  

• Analizar el currículo nacional ecuatoriano en las áreas de Lengua y Literatura y 

Educación Cultural y Artística para determinar cuáles son los usos de la novela gráfica.  

• Analizar a través de una revisión sistemática los estudios e investigaciones que se han 

hecho sobre la novela gráfica en educación literaria en el nivel de secundaria. 

• Diseñar una propuesta didáctica que contemple el uso de un corpus de novelas gráficas 

en educación literaria para estudiantes de primero de BGU con la finalidad de mejorar 

la lectura multimodal de imágenes y texto.  

A partir de estos tres objetivos, se establece una pauta que en primera instancia permitirá 

ahondar en la estructura curricular de las dos áreas en mención en función de la integración de 

la novela gráfica como parte de la construcción de destrezas.  

Así mismo, es necesario conocer las investigaciones que se han hecho sobre la novela 

gráfica dentro del contexto educativo secundario para finalmente diseñar una guía de lectura 

multimodal a partir de un corpus de novelas gráficas que sirva como apoyo didáctico a los 

docentes que, por una parte no se han animado a usar este tipo de lecturas dentro del aula, puesto 

que no se encuentra contemplada dentro de los contenidos y destrezas del currículo nacional de 

Lengua y Literatura o porque no conocen cómo abordar un nuevo tipo de lectura multimodal 

como lo es la novela gráfica, y de la misma forma, esta propuesta también beneficia a los 

educandos, puesto que este género les permitirá trabajar nuevas formas de leer; abarcando una 

doble perspectiva de interpretación: el elemento textual y el elemento gráfico, generando a la 

par motivación en lo concerniente al hábito lector. 

Así, pues, apelar a nuevas literacidades puede contribuir a que el interés por la literatura 

crezca, no solo como un requisito obligatorio dentro de la formación académica, sino también 

como un hábito enfocado al crecimiento personal. 
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Es preciso mencionar que, a partir del estado de la cuestión recabado, el uso de la novela 

gráfica dentro del aula de literatura ha conseguido resultados significativos, desde la 

investigación de Gómez, (2019) quien, a través de un proyecto de intervención educativa 

dirigido a estudiantes de educación secundaria, usando una adaptación de una obra clásica a 

cómic, logró armar una estrategia interdisciplinar, que por un lado trabajó el área de historia, y 

la de Lengua y Literatura. Con todo este proceso de observación y aplicación se obtuvo 

resultados positivos, pues el hábito lector logró fomentarse gracias a la lectura de una literatura 

visual, ágil y generadora de motivación. Así mismo, los contenidos que generalmente se 

enfocan a un ámbito lingüístico han logrado trasladar esa modalidad descriptiva a una 

modalidad dinámica e interpretativa por medio de la lectura del cómic.  

Por su parte, el manga también ha tomado relevancia como recurso de lectura gráfica, 

así lo demuestra otra investigación realizada por Santoyo (2017) en una institución de 

educación secundaria. El propósito de esta investigación se centró en favorecer los procesos de 

comprensión lectura a nivel inferencial, pues lo estudiantes presentaban mayores dificultades 

en el nivel lector mencionado. Los resultados de la intervención evidenciaron que el uso del 

manga como estrategia de lectura, favoreció a los procesos de comprensión lectora debido a la 

relación entre imagen y texto como elementos que trabajan sustantivamente para activar 

conocimientos previos en los lectores.  

En esta misma línea y retomando nuevamente el cómic, Delgadillo (2016) realizó otra 

investigación basada en el uso de cómic como un recurso didáctico para fomentar la lectura 

crítica; dicha investigación fue realizada con estudiantes de secundaria. Los resultados 

obtenidos a partir de este trabajo reflejaron que la lectura de comics y el aprendizaje de la lectura 

de imagen, permitieron a los estudiantes adquirir experiencia en torno al análisis inferencial y 

crítico de este texto; factor que se cristalizó en los proyectos en los que los estudiantes 

plasmaron sus ideas y puntos de vista a través de producciones propias.  

Siguiendo la metodología complementaria de lectura y escritura multimodal, se 

encuentra también el estudio de caso realizado por Pantaleo (2011). Esta investigadora analiza 

la novela gráfica producida por una estudiante de doce años que participó en la interacción con 

textos multimodales explorando cómo el desarrollo del conocimiento sobre los elementos 

literarios e ilustrativos inciden en la comprensión, interpretación de libros ilustrados y novelas 

gráficas, para conducirlos a la creación de sus propios textos multimodales. El análisis del 

trabajo de la estudiante se basó en la comprensión de las bases cognitivas que los escritores, 
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artistas y novelistas gráficos apelan al uso de recursos semióticos para crear y comunicar 

significados a través del diseño de su trabajo. Considerando lo expuesto en párrafos anteriores, 

es posible constatar que el uso de diferentes textos como el cómic, manga y novela gráfica 

coadyuvan a fomentar y desarrollar el hábito lector, a la par de encaminar los procesos de lectura 

con un elemento extra como lo es el recurso gráfico; por lo tanto, una guía encaminada a 

plantear talleres de lectura de estas nuevas literacidades, realmente pueden constituirse como 

productos significativos tanto para estudiantes y docentes. 
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4 Marco teórico 

El presente marco teórico se estructura con la finalidad de otorgar una guía bibliográfica 

referente a los principales conceptos y elementos que tienen que ver en primera instancia con 

la educación literaria que se conecta o relaciona con la didáctica de la literatura. Así mismo se 

consideran apartados referentes al proceso lector como elemento necesario establecer formas 

de animación a la lectura, rescatando un nuevo formato como la lectura multimodal, en donde 

convergen la imagen y el texto. Finalmente se establece un marco teórico referente a la novela 

gráfica (género con el que se pretende trabajar) con la finalidad de comprender su surgimiento, 

estructura y beneficios en torno a la lectura que pueden devenir de esta. 

En función de la temática también se establece una fundamentación teórica referente al 

currículo nacional obligatorio ecuatoriano, desde su estructura y niveles de concreción 

curricular que se construyen desde tres instrumentos de planificación, y considerando también 

los enfoques y objetivos de las áreas de Lengua y Literatura y Educación Cultural y Artística.  

4.1 Marco conceptual 

4.1.1 Educación literaria 

Estableciendo como punto de partida algunas consideraciones sobre el uso de la lengua, 

se puede argüir que desde el surgimiento de la teoría del modelo comunicativo se logró que la 

literatura sea considerada como parte de la reflexión educativa en sinergia con algunos 

discursos sociales, que en un principio se establecieron desde un enfoque estructuralista. 

Bajo esta premisa y siguiendo a Colomer (2001, p.1) todo el fenómeno devenido de la 

alfabetización social diversificó a la literatura y a la escritura en función de sus usos bajo un 

enfoque dirigido a “crear canales de formación del imaginario colectivo, y los mecanismos 

ideológicos para crear modelos de conducta y de cohesión social”. 

Dicho de otra manera, el uso de la literatura no se encontraba centrada en un disfrute, 

sino que se encontraba encaminada a adquirir un conocimiento enciclopédico en torno a la 

cultura. En esta misma línea, cabe mencionar que la teoría literaria se encontraba centrada en 

el análisis de la construcción textual; González & Caro (2014) denominan a esta metodología 

como “papel de espectador” puesto que el uso estético del lenguaje se constituye como la única 

forma de traspasar la información como medio de culturización.  

El imaginario colectivo entonces constituido a través de la lengua, discursos, y sistemas 

de referentes se expresan y plasman a través de los textos en donde se pone en evidencia el 
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entramado social que se inserta en un debate permanente de las tensiones históricas y/o 

culturales de la sociedad y del pensamiento. 

Este paradigma de enseñanza de la literatura trajo consigo consecuencias porque perdió 

el carácter discursivo que puede utilizarse en la enseñanza. Esta crisis de la enseñanza de la 

literatura toma más evidencia a partir de los años sesenta y setenta, pues aparecen 

consideraciones como: 

La postergación de la literatura en las aulas no universitarias (…) el comentario 

de textos, incorporado como procedimiento didáctico en los años cincuenta con el 

ánimo de otorgar un rango científico a los estudios literarios, fue juzgado desde los 

círculos teóricos en que se apoyaban como una propuesta superada por la nueva 

percepción del hecho literario (Dueñas, 2013. p 137). 

De este modo y considerando los enfoques didácticos de la educación literaria toman un 

giro importante bajo la premisa de plantear la formación literaria en un espacio de interacción 

y comunicación concebido entre el texto y el lector. Todos los procesos lectores concernientes 

a la formación lecto-literaria deben estar fundamentados en distintos soportes didácticos como 

la elección de las lecturas, actividades y criterios de evaluación; la educación literaria ya no 

debe corresponder a modelos estructuralistas enfocados en la base del lenguaje o comentarios 

con base estructurada, sino que como plantea Mendoza (2004, p. 43) “los fines de la educación 

literaria comparten los objetivos esenciales que corresponden a la formación del lector 

competente”.  

Así pues, la educación literaria se constituye como un pilar importante en la didáctica 

de la literatura porque los procesos se enfocan en espacios de interacción del lector y el texto, 

dando paso a una lectura y aprendizaje autónomos, que convierten a la lectura en un espacio de 

mediación para la comprensión y expresión de la intención literaria como agentes que logran 

incluir y potenciar las competencias comunicativas con un enfoque interdisciplinar.  

La literatura y la educación literaria se combinan en un proceso dialógico y multimodal, 

pues lo escrito ya no se constituye como una forma de expresión unívoca porque existen otro 

tipo de lecturas que se establecen desde los nuevos entornos y tecnologías: como el recurso 

gráfico, videojuegos, redes sociales, etc. que se convierten en nuevos modelos de ficción que 

representan la vida humana en el contexto actual. Es por ello que desde la función docente es 

necesario considerar estas nuevas literacidades para conducir la enseñanza literaria a un eje 

flexible e integrador, con la finalidad de formar lectores competentes y autónomos, no desde 
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un sentido de exigencia académica o curricular sino desde un encuentro significativo que 

alimente el terrero y el deseo por seguir leyendo.  

4.1.2 Didáctica de la literatura 

González & Caro (2014, p.2) definen a la didáctica de la literatura como: “una ciencia 

social de composición disciplinar cuya importancia radica en aprender la competencia 

comunicativa con la literatura”. Bajo esta línea se puede decir entonces que esta ciencia se 

encuentra centrada en la consideración de los procesos cognitivos que permitan potenciar el 

aprendizaje comunicativo de la literatura, no desde contenidos basados en teorías aplicadas sino 

desde un ejercicio que implique un uso adecuado del texto y de la palabra. 

Claro está que la didáctica de la literatura también se ha construido desde un eje 

integrador de tradiciones y corrientes que centran al texto desde distintos enfoques. Entre las 

contribuciones científicas al desarrollo de esta rama, es necesario considerar la tradición 

filológica y las teorías estructuralistas del siglo XX. 

Desde la tradición filológica surge la consideración de que la literatura debía ser 

enseñada desde un enfoque preceptivo de la mano con una selección de autores consagrados; 

todo esto en razón de que la literatura tal como señalan González & Caro (2014, p.2) “se 

confunde con historia de la literatura, ahogándose en una retahíla de épocas, autores y obras 

que hay que memorizar y repetir en los exámenes.” 

A partir de lo expuesto por las autoras, se determina entonces que esta confusión se 

genera desde el enfoque de enseñanza establecido para la literatura siendo este tradicional y 

academicista, que como se conoce coarta la interacción entre docente y alumno, porque las 

acciones y funciones de estos se basan en dictar y repetir respectivamente.  

Este enfoque ganó terreno por la incidencia de “estudios neoclásicos e ilustrados del 

siglo XVIII y el afincamiento enciclopedista donde se aquilataron los estudios positivistas 

decimonónicos” (Guerrero, 2008, p. 190). 

En las corrientes que menciona al autor referenciado, no existía un cuestionamiento 

crítico de los textos, pues estos se analizaban desde un enfoque ideológico. Así mismo el 

nacionalismo se constituyó como un principio de selección de la literatura, lo que redujo la 

ampliación de los textos, pues solo se buscaba resaltar y delimitar las fronteras literarias a través 

de la autorización de líneas y corrientes en concordancia con su entorno cultural.  
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Considerando que, en efecto, existió un tipo de censura con respecto a la literatura, 

Mendoza (2004, p. 25) menciona que “en los compendios de literatura universal, ni siquiera se 

ha contemplado el estudio de la literatura oriental y se ha reducido la visión global a 

manifestaciones europeas.” 

A partir de lo expuesto por el autor, el establecimiento de un canon literario se convierte 

en un modelo que es factible; digno de imitar y recopilar. No obstante, esta tendencia 

academicista se centró en una tendencia cultural establecida, que invisibilizó y coartó la 

interacción cultural entre autores y lectores como elementos fundamentales para la didáctica de 

la literatura.  

Por su parte, en lo que concierne a las teorías estructuralistas del siglo XX, se puede 

hacer mención a que este enfoque estilístico y estructurado deviene de Saussure por la ubicación 

del lenguaje desde una perspectiva científica y normativa, por lo que la literatura únicamente 

se hallaba centrada en reconocer particularidades estilísticas a partir de lo verbal. Desde la 

corriente del formalismo ruso y Roman Jacobson también se establece el análisis desde la 

función poética del lenguaje como artificio, y como mencionan González & Caro (2009, p.3) 

“se definió al lenguaje literario por su carácter connotativo y desautomatizado.”  

Los dos términos a los que refieren las autoras, significan que la obra literaria era 

concebida desde una metodología que ahondaba en estudiar el sentido de cada enunciado global 

del texto, hecho que coarta la naturaleza y curso real de la didáctica de la literatura y su 

comprensión dialógica y flexible de las obras.  Gracias a los estudios de pragmática, se logró 

avanzar hacia una nueva consideración: “la idea de la competencia literaria como uso social de 

interpretación y producción textual” (González & Caro, 2009, p. 4). 

Bajo esta línea, la lectura se convierte ya en un proceso que permite producir 

significados, a través de un eje integrador que abarca el aspecto cognitivo y cultural; elementos 

que son desarrollados mediante las distintas lecturas, no solo en el ámbito literario, sino en la 

cotidianeidad.  

4.1.3 Lectura 

Cuando se lee es posible establecer conexiones a partir de la experiencia lectora, misma 

que nos conduce a relacionar dos o más textos, o a su vez, experiencias devenidas de la 

cotidianeidad; todos estos elementos generan un proceso no lineal que nos permite establecer 

distintos panoramas para entender al texto. La lectura, por ende, es un proceso complejo que 
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requiere atención, pues identificar elementos externos al texto es lo que en consecuencia 

permite armar un juicio valorativo y crítico de lo leído. 

En este sentido, la lectura, según Smith, (1997, p.132) puede establecerse como un 

proceso que:  

Consiste en extraer información del texto, que tal vez contribuya a clarificar el 

fenómeno (…) La lectura consiste en formular preguntas al texto impreso. Y la lectura 

asociada a la compresión se convierte, así, en la práctica de responder a esas preguntas 

que uno se formula. 

A partir de lo dicho es posible comprender que todo el proceso lector es una discusión 

constante y también una búsqueda de respuestas ante lo que cuestionamos y las fuentes en las 

que podemos consultar pueden ser externas o inclusive encontrarse dentro del mismo texto. 

4.1.3.1 Tipos de lectura 

Siguiendo a las dimensiones de lectura planteadas desde un enfoque ideológico en 

función de la literacidad, Casanny (2012) distingue tres tipos o niveles: lectura literal; a la que 

denomina leer las líneas, lectura inferencial; leer entre líneas y la lectura crítica; leer tras las 

líneas.  

4.1.3.1.1 Leer las líneas (lectura literal)  

Se refiere al “dominio de elementos léxicos y semánticos” (Cassany, 2012, p.80) Dicho 

de otra forma, en este nivel, el lector está en la capacidad de decodificar los códigos, 

comprenderlos en un primer plano y retenerlos, o recordar cómo estos fueron presentados. Este 

primer tipo de lectura no ahonda en aspectos de relación o análisis, pero apoya a las demás 

dimensiones de lectura. 

4.1.3.1.2 Leer entre líneas (lectura inferencial) 

Como se mencionó en el punto anterior, la lectura se entiende como un proceso 

complementario, en este sentido la lectura inferencial implica o incluye al primer nivel; es decir, 

la lectura de comprensión y el análisis. (Cassany, 2012). Leer entre líneas significa entonces 

que el lector es capaz de dominar los aspectos sintácticos, pragmáticos y contextuales que 

aparecen en el texto, además de este dominio contextual, la comprensión y el análisis 

complementan la interacción con el texto desde la experiencia o desde elementos intertextuales 

que median la lectura.  
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4.1.3.1.3 Leer tras las líneas (lectura crítica)  

En este tercer nivel de lectura, confluyen aspectos de mayor complejidad como el 

análisis, la relación y la valoración, mismos que se complementan con aspectos ideológicos y 

meta cognitivos (Casany, 2012). Es necesario señalar que la lectura crítica también implica la 

apropiación del texto por parte del lector, pues es posible transferir temáticas y usarlas como 

base para construir nuevos caminos hacia otros significados y experiencias lectoras.  

Teniendo la referencia del funcionamiento de los niveles de lectura, es preciso apuntar 

que todas las dimensiones que plantea el autor, no operan de forma separada, sino que una 

implica o contiene a la otra, por ende, se trata de un proceso integrador en el que lo literal 

conlleva a establecer relaciones, a inferir y este último a valorar lo leído desde perspectivas 

externas y con un enfoque analítico.  

A más de esta primera propuesta que establece Cassany, autores como Ibarra (2015) 

enlistan otras perspectivas acerca de la forma en cómo se lee y que se hallan enfocadas en 

función del propósito de lectura, y que también pueden complementarse en función de las 

tipologías y procesos antes descritos. 

• Lectura mecánica: este tipo de lectura “se limita a identificar palabras prescindiendo 

del significado de las mismas” Ibarra, (2015, p.18) es decir, no ahonda en un proceso 

de comprensión, puesto que se enfoca a seleccionar palabras clave que permitan 

establecer una primera contextualización del texto o conocer a breves rasgos sobre el 

contenido de este, pero sin un análisis integral del contenido, propósito o resultados de 

lo leído. 

• Lectura oral: se la conoce como “lectura en voz alta” y consiste en la articulación del 

texto, uno de sus principales objetivos es que un grupo de receptores u oyentes escuchen 

el contenido de un texto. Aunque es te tipo de lectura no garantice un proceso de 

comprensión significativo, la función social que cumple permite que se la siga usando; 

entre ellos se puede rescatar la motivación lectura con la finalidad de acercar a grupos 

de interés a generar un hábito lector. 

• Lectura silenciosa: este tipo de lectura se centra en “recibir mentalmente el mensaje 

sin pronunciar palabras, siguiendo con la mirada las líneas del texto en silencio” Ibarra, 

(2015, p.20). Este proceso puede acercar al lector a un nivel de comprensión más 

profundo, pues en función de lo que lee se pueden ampliar o establecer relaciones 

intertextuales que alimenten la comprensión de las líneas temáticas que abarca el texto.  
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• Lectura selectiva: podría relacionarse y trabajar con la lectura mecánica, puesto que a 

más de identificar palabras clave, este tipo de lectura “permite buscar datos o aspectos 

muy específicos de interés para el lector” Ibarra, (2015, p.26). Generalmente, este tipo 

de lectura tampoco abarca un proceso de análisis o crítica, más bien funciona desde un 

aspecto superficial, donde el lector ubica en el texto aquellas partes que son de interés 

–sin necesidad de leerlo completo– y que, por lo tanto, le permiten armar un corpus de 

ideas en función de la información que le interesa ubicar o identificar.  

• Lectura comprensiva: se trata de un ejercicio más reflexivo en torno al texto, en este 

tipo de lectura, se pretende comprender en un sentido íntegro y total todo el mensaje del 

texto, para lo cual el lector recurre a otros textos de apoyo que le permitan ampliar las 

ideas o despejar dudas en función de lo leído. 

• Lectura reflexiva: según lo mencionado por la autora, en este tipo de lectura “mientras 

se lee, se produce una lluvia de ideas con riqueza de contenido que el lector va 

generando, organizando y relacionando” Ibarra, (2015, p.30). Cabe mencionar que la 

lectura reflexiva puede apoyarse en la comprensiva, pero sí tiene algunas diferencias 

que la convierten en un ejercicio más exhaustivo, puesto que el ejercicio de reflexión 

surge desde una posición crítica y creativa del lector; en función de las hipótesis creadas 

para generar o crear una nueva perspectiva de lectura y conocimiento.  

• Lectura crítica: una vez que el lector ha realizado un ejercicio exhaustivo del texto, es 

posible “evaluar o reconocer el valor del contenido del texto e identificar lo que 

posiblemente se oculta” Ibarra, (2015, p.32). Como se lo había abordado con 

anterioridad, la lectura crítica consiste en leer entre líneas, abstraer aquellas ideas no 

dichas en el texto, pero que se encuentran establecidas de alguna forma. En este sentido, 

el lector tiene la tarea de contrastar todas las anotaciones e hipótesis a través de un 

proceso extra de lectura y re valoración de lo encontrado para ampliar este proceso de 

comprensión de lo leído.  

• Lectura informativa: este tipo de lectura entra en una categoría enfocada a la finalidad 

o el propósito. En este sentido, la lectura informativa se lleva a cabo a través de diversos 

soportes textuales como los periódicos, revistas, obras novelas, ensayos. Una 

característica de este tipo de lectura es que “suele ser rápida y la atención del lector es 

difusa” Ibarra, (2015, p.37). Señalado lo anterior, el lector determina o establece qué 

elementos textuales son de su interés y contribuyen a su propósito de lectura. 
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• Lectura con fines de estudio: como su denominación lo indica, este tipo de lectura se 

encuentra enfocada a un ámbito específico. Entre las características que se le pueden 

atribuir resaltan que “se lee, relee, toma notas y analizar el material” Ibarra, (2015, p.38). 

Así, pues, se puede considerar que también puede entrar en una categoría de lectura 

crítica o valorativa, pues la ampliación de la información resulta ser un factor importante 

para establecer conclusiones o hipótesis.  

• Lectura recreativa: también se la denomina como lectura por placer. Una de las 

características de este tipo de lectura es que no se centra en un ámbito académico, y por 

ende, el lector establece los ritmos de lectura, temáticas y tipos de texto que concatenen 

con sus intereses y finalidades.  

4.1.4 Comprensión lectora 

A partir de los procesos de lectura que se realizan, categorizados a través de los niveles 

explicados con anterioridad, la comprensión lectora deriva de esas experiencias que se 

acumulan a partir de la decodificación, comprensión e interpretación de las ideas del autor. 

Bajo esta premisa, Anderson y Pearson (1984, p.225) definen a la comprensión lectora 

como “un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el 

texto”. 

Esta interacción abarca procesos de análisis, comprensión, interpretación mismos que 

al ser identificados a través de la estructura del texto, coadyuvan al desarrollo de la competencia 

comunicativa y, por ende, nuevos conocimientos que servirán para establecer nuevas relaciones 

con otros textos.  

4.1.4.1 Principios que rigen el desarrollo de la comprensión lectora  

Como ya se conoce la comprensión lectora no corresponde a un proceso unívoco en el 

que todos comprenden de la misma manera lo que quiere decir un texto, sino que existen 

factores que influyen en el proceso como la habilidad lectora y el propósito de lectura. Dentro 

del ámbito de la docencia, es necesario comprender los factores o principios que plantea 

Cairney (1992, p,211): 

• “La experiencia previa del lector es uno de los elementos fundamentales dentro de su 

capacidad general para comprender un texto. 

• La comprensión es el proceso de elaborar significados en la interacción con el texto. 

• Hay distintos problemas o tipos de comprensión, pero estos no equivalen a habilidades 

aisladas dentro de un proceso global. 
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• La forma en que cada lector lleva a cabo las actividades de comprensión dependen de 

su experiencia previa.  

• La comprensión es un proceso asociado al lenguaje y debe entrenárselo como parte 

integral de las técnicas del lenguaje” 

A partir de lo señalado, es posible argüir que la comprensión se da a la medida en la que 

el texto dialoga con el lector, es decir, le permite realizar un acercamiento a un cúmulo de 

significados que deben descubrirse e interpretarse para adquirir visiones y perspectivas nuevas 

que alimentan la cultura y el patrimonio lector de cada persona independientemente de si se 

trata de un proceso intencionado o por placer.  

4.1.5 Animación a la lectura 

La promoción lectora ha sido asociada generalmente a la ejecución de actividades que 

se ubican en la categoría de animación a la lectura. Bajo esta consideración, es necesario 

recalcar que este proceso debe plantear objetivos y acciones coherentes para responder a las 

necesidades de los educandos a través de propuestas y secuencias que logren integrar a la 

comunidad educativa.  

El fomento al hábito de lectura en los estudiantes se constituye como un factor 

importante para el desarrollo de las habilidades y competencias comunicativas; no obstante, las 

actividades planteadas a partir del currículo se enfocan a una lectura lineal que resulta ser 

tediosa por los educandos, y las actividades complementarias a la lectura no aterrizan en 

contextos o situaciones que sean significativas para ellos, es por ello que las lecturas desde la 

propuesta curricular deberían ser re-pensadas para planificar actividades atractivas y 

motivadoras. 

En esta misma línea, es importante señalar que un contexto en el que se pretende animar 

a la lectura, el docente debe convertirse en una figura mediadora en este proceso, con la 

capacidad de orientar los procesos y motivar desde su praxis lectora. Así mismo, la 

planificación podría enfocarse a actividades que permitan guiar el proceso lector desde la 

experiencia de los estudiantes y con temáticas de análisis y relación vinculadas a su contexto. 

En función de esta contextualización, es necesario conceptualizar y entender los 

términos: animación a la lectura y promoción lectora: 



20 
 

4.1.5.1 Animación a la lectura 

Osorio (2001, p. 16) define a este término como “una acción dirigida a crear un vínculo 

entre un material específico de lectura y un individuo o grupo, buscando crear el gusto por la 

lectura”. 

Tomando como referencia algunos términos distintivos de la definición que definen la 

animación a la lectura, cabe recalcar la consideración de “crear un vínculo” este primer 

concepto sitúa una dimensión personal del individuo lector en el que se encuentra conectado 

con el texto, y por ende, existe una interacción. 

También se menciona que la animación a la lectura busca “crear el gusto por la lectura” 

posibilidad que se relaciona con el vínculo que el lector establece con el texto y que se determina 

por el disfrute o el placer que este adquiere a partir de las experiencias lectora.  

En esta misma línea también se alude a lo relacionado al “material específico de 

lectura”, aspecto de suma importancia que se complementa con las actividades planificadas 

para desarrollar los talleres y que van desde la elección de los textos para la creación del vínculo 

y del gusto lector en los educandos.  

4.1.5.2 Promoción de la lectura 

Referenciando nuevamente a Osorio (2001, p.50) la promoción de la lectura se 

constituye como: 

Una acción o conjunto de acciones dirigidas a acercar a un individuo o grupo 

a la lectura, elevándola a un nivel superior de uso, de tal modo que sea asumida como 

una herramienta indispensable en el ejercicio pleno de la condición vital y civil. 

La eficacia de la promoción de la lectura vendrá determinada por el nivel de 

comprensión que se tenga del proceso lector. Entendemos la promoción de la lectura 

como un proceso intencional y sistemático el cual se desencadena, en el individuo y 

en la comunidad, la necesidad de conocer, comunicar y construir a través de la lectura 

y la escritura, con la misma naturalidad con la que se vive.  

Desde esta consideración, es posible argüir que la promoción lectora es un proceso 

sistemático que se apoya en las acciones y planes que apoyen a la animación a la lectura, 

teniendo en consideración las necesidades de la sociedad y la comunidad educativa para generar 

un espacio en donde este componente se convierta en una práctica cotidiana y accesible. 



21 
 

4.1.5.3 La escuela y la lectura 

Siguiendo a Pernas (2007, p.266) “la lectura en el ámbito escolar constituye un eje 

transversal que compete a todo el centro, a todas las materias, a todos los alumnos de todas las 

edades, a los padres.” 

A partir de lo que establece la autora, queda de manifiesto que la escuela tiene la 

responsabilidad de desarrollar la competencia lectora de los educandos, y por ende, debe 

proveerles los recursos, programas y metodologías para apuntar a un desarrollo integral de este 

proceso potenciando lectores competentes que lean por gusto y no por imposición.  

La familia también tiene una responsabilidad compartida con la escuela, pues desde los 

ejes de acción primarios, el ejemplo para despertar el interés por la lectura, nace desde ahí. En 

este sentido la planta docente también se convierte en un referente de lectura y al estar en 

contacto con textos diversos demuestran y se proyecta ante los estudiantes el interés y la 

motivación para acceder y compartir las lecturas.  

4.1.5.4 Mediadores de lectura 

La mediación lectora se refiere al acto de “proponer, descubrir, compartir, dialogar, 

iniciar, acompañar, formar y planificar” (Pernas, 2007, p. 269).  

Bajo esta premisa, se trata entonces de un proceso o acción que busca conectar a las 

personas con la lectura. La persona que realiza esta conexión precisamente es el mediador, pues 

desde su experiencia en torno a su bagaje lector puede contagiar y promover el interés por 

abordar la literatura.  

Las competencias de un mediador claramente deben asociarse al conocimiento de libros, 

historias y autores, que le permitan recomendar y compartir sus experiencias con los alumnos, 

orientando las posibles elecciones que surjan desde los primeros acercamientos para desarrollar 

un mecanismo de integración de nuevas literacidades al corpus de lectura que maneja y 

recomienda. 

Para poder integrar otros tipos de literatura, es necesario que el mediador sea capaz de 

descubrir las necesidades de los estudiantes en función de sus preferencias, sin que la opinión 

que se establece desde el canon se imponga al interés del estudiante. Una estrategia para indagar 

en los gustos lectores de los estudiantes, podría ser el debate y opinión que puede darse a través 

de charlas no formales individuales y colectivas para ampliar y lograr establecer un posible 

itinerario de lectura de los alumnos.  
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Por lo tanto, la animación a la lectura en el ámbito escolar supone la necesidad de 

plantear estrategias y planes que faciliten el orden y sistematización a lo largo de todos los 

niveles de escolaridad, de manera que la inducción hacia la promoción lectora se constituya 

como una secuencia lógica. Estas estrategias deberán establecer las pautas para las acciones, 

recursos y métodos de evaluación de cada proceso, mismos que puede fundamentarse o guiarse 

desde las destrezas curriculares que competen al desarrollo de habilidades y competencias de 

comprensión de textos y escritura.  

4.1.6  Lectura multimodal 

Para poder comprender este concepto, es necesario recurrir a lo que establecen algunos 

autores con respecto a la teoría multimodal. Esta teoría se relaciona con el discurso, puesto que 

existe mediante los actos de comunicación, en donde cada discurso se combina con otros sin 

aislarse. 

Van Dijk (2000, p.110) menciona que “algunos ejemplos prácticos de textos 

multimodales los constituyen la primera plana de un periódico o las páginas de los libros de 

texto escolares”.  

Si recordamos la estructura de los periódicos hace algunas décadas, estos se constituían 

por textos con pocas imágenes, mientras que en un contexto contemporáneo es posible 

evidenciar que en las primeras planas o páginas se halla poco texto, pero una gran cantidad de 

imágenes que anuncian los titulares con mayor relevancia. 

Como se lo había mencionado en líneas anteriores, la teoría multimodal también se 

encuentra relacionada con el discurso, de esta manera autores como Williamson & Resnick 

(200, p. 56) mencionan que “el discurso es una construcción social” por lo tanto su significación 

en el ámbito social puede comprenderse desde el proceso comunicativo y factores que influyen 

dentro de este. 

Por lo tanto, hablar de textos multimodales “consiste en un nuevo tipo de lectura propia 

de lo postmoderno y consiste en un nuevo modo de ver el mundo” Williamson & Resnick (2003, 

p.60). 

Entonces para poder ver el mundo desde otra perspectiva son necesarias otras 

competencias que van más allá de la decodificación o compresión de lo escrito, como lo es la 

inclusión de imágenes con significados propios que complementan al texto para aportar mayor 

significación a lo que se pretende comunicar.  
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Fernández (2009) llevó a cabo un estudio en el que abordó a textos multimodales y 

establece que lo que conocemos o asociamos a un concepto de alfabetización y a la habilidad 

para leer y escribir se ha cuestionado por el surgimiento y aparición de nuevos tipos de texto: 

los textos multimodales a los que define usando la siguiente definición: 

Estos nuevos tipos de textos electrónicos incluyen características tales como una 

presencia más amplia de elementos audiovisuales, el uso de un arreglo de información 

no lineal y la naturaleza de cambio continúo vinculada al proceso de velocidad y a la 

capacidad de simulación de computadoras y redes computacionales (Fernández, 2009. 

p.12). 

Estos textos entonces adquieren una característica de plastibilidad, porque es posible 

construirlos, transformarlos y acceder a ellos de forma electrónica. La multimodalidad aparece 

y se establece en diversos contextos y escenarios cotidianos como el hogar, la publicidad y en 

las aulas. La cultura visual ha jugado un papel importante para la inclusión de un nuevo tipo de 

lectura y con las posibilidades que ofrecen actualmente las TIC permiten que estos nuevos 

discursos puedan ser analizados desde una postura crítica. 

Cabe recalcar que un texto multimodal no incluye solo palabras, sino también elementos 

semióticos que se presentan a través de dibujos, ilustraciones, colores, fondos, animaciones, 

íconos, sonidos como ejemplos de posibles recursos audiovisuales que pueden constituir los 

textos (Fernández, 2009). 

Por lo tanto, la lectura multimodal implica construir un significado, abstraer 

información, contrastarla o ampliarla desde los recursos electrónicos que conectan a la lengua 

escrita con el desarrollo de habilidades comunicativas que se relacionan con la gramática visual 

en los textos multimodales.  

4.1.7 Lectura de imágenes 

4.1.7.1 Concepto de imagen 

Recurriendo al concepto que ofrece el Diccionario de la Lengua Española, tenemos las 

raíces etimológicas latinas y griegas: imago que significa figura, sombra, imitación, y eikon: 

ícono o retrato. 

Así mismo, Prieto, (1994, p.86) establece que la imagen se constituye como una: 

• “Representación, porque de alguna forma estamos en presencia de un sector de la 

realidad. 
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• Intencionalidad, porque dicho sector ha sido recortado entre otros, ha sido 

presentado de una forma determinada y no de otra. 

• Expresión, porque a través de la imagen es posible comunicar información, 

emociones, sentimientos de todo tipo.” 

En este sentido, se puede establecer que la imagen es una forma de expresión que 

requiere de una capacidad de interpretación para comprender la intención que esta tiene o con 

la que se complementa para poner de manifiesto un mensaje que logre interpelar al destinatario 

o lector.  

4.1.7.2 Uso de la imagen 

Para comprender una imagen, hay que saber leerla y entenderla no solo desde una 

identificación de elementos expresivos o significantes, sino desde el contenido abstracto del 

signo; es decir el significado. 

Aparici & Matilla (2006), proponen una forma de establecer una lectura diferenciada en 

lo que corresponde a las imágenes. Se comienza con una fase objetiva en la que se centra la 

atención de lectura en torno a elementos como las formas, líneas, puntos, colores, encuadres, y 

una descripción conceptual en función de las personas, objetos, escenarios o ambientes. 

En este sentido, la imagen adquiere un sentido polisémico, puesto que su lectura e 

interpretación es múltiple y por ende, posee o implica varios significados. El receptor entonces 

ejecuta un proceso distinto al del emisor porque establecerá conexiones en función de la 

realidad contextual y la intencionalidad que el emisor de la imagen haya querido plasmar o 

transmitir.  

4.1.7.3  Imagen y lectura multimodal 

Como se lo había mencionado en líneas anteriores el surgimiento de las lecturas 

multimodales se deben a las transformaciones tecnológicas, culturales y perceptivas, puesto que 

el entorno en el que vivimos se alimenta y enriquece con las imágenes que provienen de los 

medios. Esta literatura tiene una lógica distinta a la convencional, y por ende requiere ser 

considerada a la pedagogía en las escuelas con la finalidad de que no funcionen como elementos 

desconexos del escenario social. 

La imagen potencia el desarrollo de competencias comunicativas como la interpretación 

y la escucha, pero claramente necesitan ser incorporados en las aulas como parte de las destrezas 

que los educandos deben desarrollar en el ámbito escolar y fuera de este.  
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Obando, (2000, p.3) menciona que “la cultura media todo proceso de aprendizaje en 

esta nueva cultura comunicacional de la era de las imágenes”.  

En este sentido, la organización y la relación de los conceptos o mensajes que surgen 

desde las imágenes, se erigen como un proceso intelectual que se transforma en función de la 

asociación de las ideas y la comprensión de los significados que crean o generan nuevas 

alineaciones estéticas y sociales. Considerando que los límites de la lectura y escritura se han 

ampliado, también se ha fracturado la linealidad del libro con la aparición del hipertexto, 

promoviendo un nuevo tipo de lectura que versa desde la imagen estática o en movimiento, 

sonidos, colores que no se ubican en textos literarios, sino que aparecen en esferas distintas 

fuera de la escuela; es decir que el saber se ha descentralizado y se ha trasladado al ámbito 

virtual, en el que los educandos se encuentran inmersos la mayoría del tiempo.  

Dado que la lectura de imágenes requiere competencias enfocadas a comprender los 

mensajes que no se encuentran implícitos es necesario que desde la escuela se desarrolle 

“competencias semióticas y discursivas que permitan a los estudiantes pasar del plano de 

simples espectadores al de audiencia interactiva” (Obando, 2000, p.5). 

Bajo esta consideración, los lectores de imágenes, así como los lectores de textos 

escritos desarrollan competencias de comprensión en función de estos dos tipos de texto, puesto 

que interpretan, abstraen sentidos y realizan conexiones. La sintaxis de todos los constituyentes 

de la imagen, la palabra, el sentido, la coherencia despliegan un sistema completo de 

pensamiento visual; elemento que en función de la semántica y en específico del significante o 

el referente, presenten un discurso que se desarrolla en torno a una generalidad que contribuye 

a que la comprensión sea inmediata.  

4.1.8 Novela gráfica 

La definición de la novela gráfica resulta ser compleja porque se considera que está 

ligada al cómic, pero se podría decir que sea una evolución de este. El cómic y la novela gráfica 

no se diferencian como géneros, más bien se diferencian por aspectos de fondo y forma. Para 

ello, resulta conveniente establecer una primera definición enfocada al cómic, y referenciando 

a Ramírez, (1992, p.194) el comic puede definirse como: 

El cómic o tebeo puede definirse como una narración gráfica en forma de 

viñetas, en la que los textos suelen hallarse encerrados en unos globos o nubecillas que 

salen de la boca de los protagonistas, quienes encarnan arquetípicamente a unos 

determinados grupos sociales.  
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La novela gráfica también entra o encaja en la definición, pero posee algunos rasgos 

distintivos que la diferencian del cómic. Manjón, (2011, p.9) distingue los siguientes: 

• “El autor es único, pues rara vez se realizan novelas gráficas en grupo. 

• Es una historia extensa, generalmente, y no seriada (como se da en el cómic), en la que 

se puede apreciar una estructura narrativa clara. 

• Tiene pretensiones temáticas propias de la literatura. 

• Usa recursos literarios como el subjetivismo autobiográfico, la analepsis y diversos 

tipos de tiempos narrativos.” 

Otro autor que puede aportar otros rasgos distintivos de la novela gráfica es 

Reynolds (1994, p.65) quien expone que la novela gráfica usa técnicas asociadas al cómic 

como las viñetas o los globos de diálogo para contar historias con una trama compleja, 

característica que supone una diferencia significativa:  

“Las novelas gráficas utilizan las técnicas narrativas asociadas con las historietas – 

fotogramas individuales, burbujas de diálogo, leyendas–, etc. para contar historias 

sostenidas y extremadamente complejas ".  

A partir de las características que mencionan los autores, surge la consideración de 

tratar al género del cómic como novela gráfica a razón de que ambos se constituyen como 

una expresión artística y literaria, que difieren en función de la complejidad de su contenido 

y la forma en que este es presentado, pero que guardan similitud con respecto a los 

elementos que competen a los diálogos y la distribución de estos con las gráficas y 

personajes.  

4.1.8.1  Origen y características de la novela gráfica 

La novela gráfica puede ubicarse como parte del movimiento de vanguardia del siglo 

XXI, y descendiente del cómic, hecho por el que comúnmente es difícil definirla o 

diferenciarla, pues ambos géneros guardan rasgos distintivos que al parecer no distan de 

grandes diferencias en torno a la consideración estética.  

Algunos estudiosos en la materia ubican los orígenes de la novela gráfica a partir de 

un primer boom, dado en 1980 con Maus obra de Art Spiegelman, que acorde a García, 

(2010, p.21): 

Consiguió el premio Pulitzer en 1992 – aunque en este caso fuera un premio 

especial fuera de categoría -, y fue un fenómeno insólito que se atribuyó más a su serio 
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contenido – una memoria del Holocausto – que al medio en el que estaba expresado. 

Es más, podríamos decir que Maus recibió tal distinción no por ser un cómic, sino a 

pesar de ser un cómic. 

García (2010, p.224) menciona también que una de las figuras principales de la 

novela gráfica la constituye Acme Novelty Library de Chris Ware; quien, desde una posición 

consciente, transforma el lenguaje del cómic en el sentido de que “lo verdaderamente 

novedoso estaba en la manera en que Ware reinventaba el lenguaje del cómic para expresar 

sentimientos y matices que hasta entonces parecían fuera del alcance de un arte nacido como 

entrenamiento vulgar.” 

Es a partir de este momento que la novela gráfica comienza a alcanzar una difusión 

a nivel internacional en países como Estados Unidos con autores como Joe Sacco, Charles 

Burns, Seth, Gary Panters. En España aparecen autores como Paco Roca, en Japón se ubica 

Jiro Taniguchi, y en Francia se ubican Satrapi y Guy Delisle. Estos autores han hecho un 

aporte importante de títulos en función de este género y por el componente artístico que 

abarca cada uno de ellos (Manjón, 2011). 

La novela gráfica tiene un segundo boom o auge en el siglo XXI comenzando a ser 

aprobada por casas editoriales no convencionales y siendo comercializada en librerías no 

especializadas; es de esta manera que la novela gráfica comienza a adquirir la relevancia 

que merece como un género importante, así como se constituye el cómic.  

4.1.8.2 Elementos de la narración gráfica enmarcados en el cómic y novela gráfica 

Para lograr comprender la estructura narrativa de la novela gráfica y el cómic es 

importante conocer los componentes que la integran, así como los códigos verbales que la 

caracterizan. Todos estos elementos son significativos en torno a la lectura de una narración 

gráfica porque a partir de su construcción se determinan algunas reglas que guían la lectura 

de este género.  

Eisner, (2003, p. 3) establece seis elementos que integrarían la estructura de la 

narración gráfica: 

• Imagen: “las letras son la abstracción de las imágenes hechas palabras donde la 

caligrafía nace de la representación de símbolos que se convierten en una técnica 

que evoca belleza y ritmo” (p.4). La caligrafía entonces como lo menciona Eisner, 

otorga una dimensión distinta en el ideograma, característica por la cual la novela 
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gráfica es relacionada con el cómic. Pero, la representación concreta de objetos, 

expresiones, ambientes y el texto como elemento acompañante a la imagen, 

permiten que un mensaje en concreto sea entendido por el lector teniendo la 

consideración que una imagen por sí sola puede también expresar un mensaje 

concreto.  

• Ritmo: “el tiempo es una dimensión significativa en el desarrollo de la narración 

gráfica y en el caso de la narración visual se convierte en un factor esencial en la 

medida que consiga comunicar su transcurso en la secuencia” (p.6). En este sentido, 

y considerando lo que establece el autor, es posible determinar que en la narración 

visual es posible captar el transcurso del tiempo con la ayuda de las imágenes, puesto 

que cada secuencia establece un ritmo que como lectores es posible percibir en 

conjunto con los símbolos que transmiten esos periodos de tiempo y que otorgan 

este sentido realista al cómic y a la novela gráfica.  

• Discurso enmarcado: “para lograr capturar el tiempo como elemento etéreo, se 

hace uso de los bocadillos, globos de texto, como elementos que enlazan acciones y 

sucesos discursivos entre varios elementos de la narración” (p.8). Todos estos 

elementos visuales y discursivos permiten que el lector los convierta en factores 

disciplinarios que establecen un orden en la secuencia discursiva de los personajes, 

a la par que establece la comprensión del sonido y otras expresiones que se 

diferencian de una tipografía netamente mecánica.  

• Tiempo enmarcado: “el espacio dentro de la viñeta funciona como signo 

catalizador y de puntuación, por lo cual al ser montadas sobre el formato comunican 

en su secuencia una ilusión de tiempo” (p.9). De esta forma es posible comprender 

que la enmarcación de la imagen a través de las viñetas, permite al lector ubicarlo 

en un área o espacio determinado en función de la escena que comunica y proyecta 

una secuencia de tiempo.  

• Viñeta y control: “las viñetas tienen la labor de reproducir la narración secuencial, 

donde su estructura de lectura delimita y encuadra la imagen para que esta se 

convierta en el anclaje de la siguiente y así sucesivamente” (p.11). En este sentido 

las narraciones a través de las viñetas comprenden un orden de lectura pudiendo ser 

este de izquierda a derecha y de arriba abajo. Además, estas están secuenciadas en 

función de distintos planos y encuadres, que dependen del estilo del ilustrador para 

lograr transmitir mensajes en la composición y distribución de la imagen.  
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• Desarrollo de la historia: “para el desarrollo de la narración gráfica, se debe 

estructurar un guion en el que se especificará las instrucciones narrativas y 

posteriormente, las características de cada una de las viñetas y su contenido.” (p.13). 

A partir de lo establecido por el autor, entonces este guion técnico permite crear el 

argumento de la narración y establecer los límites del formato en función del 

planteamiento de la historia y la imagen.  

4.1.8.3 Géneros de la novela gráfica 

Existen diferentes géneros para la novela gráfica y el cómic que pueden definir el tipo 

de historia que se quiere contar. Aguilera y Díaz (1989, p.2) han planteado una posible 

categorización de los principales géneros utilizados: 

4.1.8.3.1 Ciencia ficción 

Se constituye como uno de los géneros más importantes en los que pueden clasificarse 

tanto la novela gráfica como el comic, puesto que “estas popularizaron el género y fijaron su 

imagen en la retina de millones de lectores” (Aguilera y Díaz, 1989, p.4).  

Cabe mencionar que la ciencia ficción es un género que difiere de historias o contextos 

del mundo actual, pues los temas que versan en torno a este género pueden ser referentes a la 

tecnología, ciencias físicas, filosofía, o metafísica. La representación de los personajes en 

función de este tipo de género se basa principalmente en robots, alienígenas y viajes en el 

tiempo o conexiones con teorías metafísicas sobre los agujeros negros o de gusano.   

Un subgénero que surge de esta primera división corresponde a los superhéroes, puesto 

que se adscriben como personajes de ficción por sus características de poseer poderes 

sobrehumanos.  

Aguilera y Díaz, (1989, p.5) mencionan que las historias de superhéroes fueron creados 

a finales de los años 30 del siglo XX. Han sido personajes que se han adaptado a miles de 

medios diferentes especialmente al cine. El término superhéroe ha sido empleado como marca 

registrada por las editoriales americanas DC Cómics y Marvel Cómics. 

Un rasgo distintivo que se puede rescatar a partir del cómic de superhéroes es la 

transición del personaje, proceso que puede darse a distintos orígenes que pueden ser se carácter 

mitológico, por experimentos científicos, desarrollo tecnológico o inclusive situaciones 

vivenciales como traumas del pasado; este último con la característica de que no poseen súper 

poderes, pero sí habilidades o armas con los que cobran justicia.  
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4.1.8.3.2 Serie negra o de crímenes 

Este género se caracteriza por presentar historias que se basan en escenarios de crimen 

en donde la investigación según Aguilera y Díaz, (1989. p.16) “el autor se permite explorar las 

partes menos decorosas de nuestra sociedad”. Las historias se narran desde la perspectiva de 

los agentes, detectives, policías, o también desde la posición de los asesinos. Cabe mencionar 

que tanto los personajes como los contextos se desarrollan desde el costumbrismo, el suspenso 

y la intriga; elementos que desde la composición estética de la gráfica se constituyen como 

elementos claves. 

4.1.8.3.3 El cómic fantástico 

Con respecto a este género Navarrete, (2013. p.40) señala que este género se caracteriza 

por “desarrollar la historia en un mundo real, pero en el cual se presentan diferentes elementos 

o escenarios sobrenaturales que son difíciles de comprender mediante la razón”. 

A partir de lo mencionado, es posible deducir que algunas temáticas que se abordan en 

función de este género se enfocan en escenarios de mundos mágicos en los que se lucha por 

recuperar la paz del mundo que está en manos de un ente maligno.  

4.1.8.3.4 El cómic histórico 

“Este género puede clasificar varias historietas como la bélica, del oeste, egipcias, 

romanas, piratas o folclórica” (Navarrete, 2013. p.40). 

Bajo esta consideración, el cómic histórico tiene la característica de plantear temáticas 

que se desarrollan en el pasado, en donde se ponen en escena historias basadas en hechos reales, 

pero incluyendo una interpretación de contextos y/o situaciones sociales acontecidas en esta 

época. 

4.1.8.3.5 Cómic humorístico 

Una de las características que se adscriben a este género es “la publicación de gags, 

chistes o bromas, ya sean visuales o verbales y gran cantidad de situaciones insólitas o 

extravagantes que generen gracias y provoquen una sonrisa al lector” (Navarrete, 2013, p. 42). 

Cabe mencionar que el formato que se utiliza para presentar a este género corresponde 

a una extensión breve, como las tiras cómicas que suelen salir en los periódicos. Así mismo, y 

en referencia a la parte visual de este estilo, se lo muestra con una prevalencia de estilo 

caricaturesco y realista que se combina con las variaciones del ángulo visual en cada viñeta y 

el uso de la onomatopeya como elemento caracterizador.  
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4.1.8.3.6 Cómic de terror 

Las temáticas que se tratan o plasman en este género interpelan al lector para producirle 

sensaciones de horror, miedo e incertidumbre, hecho que se da por la intervención de un ser 

maligno generalmente asociado a fantasmas, vampiros, o zombies. Aguilera y Lorenzo (1989, 

p.59) mencionan que estas narrativas también pueden incluir “elementos de gore; es decir; 

sangre, fluidos del cuerpo, entre otros elementos explícitos que generan repugnancia. Lugares 

inhóspitos e inhabitables que generan temor, como los cementerios, casas abandonadas, 

bosques sombríos, etc.” 

Por ende, las representaciones de los ambientes urbanos se constituyen como escenarios 

en los que desarrollan historias con un carácter lúgubre, por lo que, en torno a la composición 

gráfica, se recurre a un dibujo realista en los que predomina el blanco y negro, con la finalidad 

de otorgar esa sensación de terror.  

4.1.9 Investigaciones didácticas en materia de novela gráfica 

Culminando con la contextualización referente a la novela gráfica y sus usos en torno a 

la didáctica, es pertinente abordar los contenidos relacionados a la educación; todo esto en 

función de los lineamientos y documentos oficiales que se encargan de establecer una guía 

sobre la educación en cada uno de sus niveles. Así pues, es necesario referenciar investigaciones 

que se han hecho en torno a la narrativa gráfica dentro de aula.  

Así, pues, se encuentra la secuencia didáctica interdisciplinar que realizó Arenas, (2012) 

con Voces en el parque del autor Anthony Browne. Si bien esta obra no está adscrita al género 

de novela gráfica o cómic, sino que se trata más bien de un álbum ilustrado está compuesta por 

una parte gráfica y textual que puede constituirse como un tipo de lectura multimodal, pues es 

posible establecer elementos de hipertextualidad para generar espacios de análisis y conexión 

en función de la trama. Arenas (2012) estudia precisamente las relaciones entre texto e imagen 

como elementos que complementan la comprensión e interpretación del mensaje de la obra de 

Browne. Su propuesta didáctica de lectura apunta a una población estudiantil secundaria, 

integrando una perspectiva interdisciplinaria con las asignaturas de literatura y artes visuales en 

la que establece un modelo de lectura y estudio transgeneracional, pues como se lo mencionó 

anteriormente Voces en el parque contiene un lenguaje codificado oculto tras las 

intertextualidades. De esta forma el autor de esta investigación establece actividades que 

potencian la competencia literaria y el componente visual en consonancia con los cánones 

contemporáneos que aterrizan en temáticas y recursos artísticos que pueden ser identificadas 
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por los estudiantes desde una lectura interpretativa que rompe con el esquema lineal, y conduce 

a la reconstrucción del entramado de las voces de la obra de Browne.  

Desde el ámbito de la novela gráfica se han planteado alternativas de aplicación 

didáctica desde la interpretación literaria: Olivares, (2020) realizó un análisis de Persépolis para 

diseñar una secuencia didáctica para la lectura, análisis e interpretación de la novela gráfica en 

cuestión. Esta propuesta se enfoca a estudiantes de educación secundaria, y abarca los tres 

momentos de lectura, para que puedan profundizar en una perspectiva crítica en consonancia 

con su contexto. En un primer momento se parte desde la comprensión esquemática del género 

de novela gráfica, así como los recursos literarios que sirven para la construcción de sentido de 

la obra. Posterior a ello, se plantea una segunda etapa que se centra en la especificidad de la 

obra desde su contexto y las características, estructura, estilo, temáticas y aspectos que se 

desarrollan a lo largo de trama a través de los paratextos, a partir de ello se pretende que los 

educandos puedan establecer relaciones entre el contexto y la producción literaria. Finalmente, 

la propuesta de la autora establece un momento de interpretación de Persépolis que incluya un 

análisis semiótico-visual, mismos que se plasmarán en una ficha/ portafolio a lo largo de las 8 

sesiones de trabajo que plantea.  

Otra propuesta didáctica que se puede referenciar es la realizada por Villalba (2020), 

quien parte de la novela gráfica La casa de Paco Roca. En este trabajo se parte de un primer 

planteamiento del uso del cómic a través de tiras cómicas o secuencias breves; estas propuestas 

logran cristalizarse en una ventaja didáctica que usa textos más extensos que posibiliten la 

adquisición de estrategias y habilidades de interpretación, inferencias y reconocimiento de 

aspectos contextuales desde la perspectiva del lector. En la secuencia didáctica que plantea la 

autora se parte de una presentación de obras significativas en el contexto español, además de 

plantear claves y estrategias de lectura para sensibilizar a los estudiantes con la finalidad de 

conectar la reflexión con la experiencia personal. Todo eso se ejecuta alrededor de cuatro 

semanas y se trabajan destrezas integradas que apelan a la comprensión lectora, sin dejar de 

lado los contenidos gramaticales como el establecimiento de hipótesis, escritura y narración de 

recuerdos o anécdotas, y los elementos léxicos que caracterizan a la arquitectura literaria de La 

casa. Todo este apoyo lector, gramatical y léxico se condensan en la interpretación de la obra 

de Paco Roca como una actividad que, a más de generar un espacio de lectura multimodal, se 

constituye también como un elemento motivador a la lectura.  
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Tomando en consideración entonces estas perspectivas y acercamientos del uso 

didáctico tanto de cómics como novelas gráficas, es posible evidenciar que el profesorado debe 

apostar por la inclusión de nuevas literacidades y ser capaces, por ende, de establecer 

características y modelos lectores para este género en función de os temas, autores e intereses 

que puedan adaptarse a un canon formativo. En este sentido, las actividades didácticas 

planteadas se enfocan a una sola obra, pero no ahondan en establecer un trabajo con un corpus 

de novelas gráficas o cómics que puedan trabajarse desde distintas perspectivas y formas de 

lectura. 

Así pues, es posible evidenciar los avances y desafíos frente a la propuesta que se 

pretende desarrollar en torno al estudio de la novela gráfica en el campo de la didáctica de la 

lengua y la literatura con la finalidad de que se constituya como un modelo aplicable en el 

proceso de enseñanza en las aulas, y de la misma manera para futuros investigadores que opten 

por realizar más modelos de lectura multimodal o aplicarlos.  

Culminando con la contextualización referente a la novela gráfica y sus usos en torno a 

la didáctica, en el siguiente apartado, es pertinente abordar los contenidos relacionados a la 

educación; todo esto en función de los lineamientos y documentos oficiales que se encargan de 

establecer una guía sobre la educación en cada uno de sus niveles, es decir, el currículo nacional 

obligatorio. 

4.1.10 Currículo Nacional Obligatorio 

El currículo se constituye como parte importante del proyecto educativo nacional, 

puesto que apoya al desarrollo de la ciudadanía en torno a aspectos de la realidad nacional que 

promuevan la acción y coadyuven al desarrollo intelectual.  

Las funciones del currículo son, por una parte, informar a los docentes sobre 

qué se quiere conseguir y proporcionarles pautas de acción y orientaciones sobre cómo 

conseguirlo, y por otra, constituir un referente para la rendición de cuentas del sistema 

educativo y para las evaluaciones de la calidad del sistema, entendidas como su 

capacidad para alcanzar efectivamente las intenciones educativas fijadas (Ministerio 

de Educación, 2016, p.6). 

En este sentido, el Currículo Nacional se plantea como una guía fundamentada y 

coherente que responde a las necesidades de aprendizaje y formación para la sociedad. Así 

mismo ofrece las condiciones para su continuidad y sustento en función a los objetivos o niveles 

de concreción que garantizan la efectividad y calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.  
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4.1.10.1 Niveles de concreción curricular 

Primer nivel: corresponde a la planificación macrocurricular, que es elaborada por un 

conjunto de expertos de las áreas del conocimiento, docentes de los diferentes niveles de 

educación, pedagogos, curriculistas, entre otros; en este nivel se determina el perfil, los 

objetivos, las destrezas con criterios de desempeño, los criterios e indicadores de evaluación 

obligatorios a nivel nacional. Constituyen las políticas generadas por la Autoridad Educativa 

Nacional, mismas que están plasmadas en el Currículo Nacional Obligatorio. 

Segundo nivel: se basa en el currículo obligatorio, corresponde a la planificación 

mesocurricular y comprende dos diseños específicos, el Planificación Curricular Institucional 

(PCI) y la Planificación Curricular Anual (PCA), que son elaborados de manera conjunta por 

las autoridades y docentes de las instituciones educativas y que deben responder a las 

especificidades y al contexto institucional, así como a la pertinencia cultural propia de los 

pueblos y nacionalidades indígenas. 

Tercer nivel: se basa en los documentos curriculares del segundo nivel de concreción, 

corresponde a la planificación microcurricular y es elaborada por los docentes para el desarrollo 

de los aprendizajes a nivel de aula que responde a las necesidades e intereses de los estudiantes 

de cada grado o curso (Ministerio de Educación, 2016). 

En este sentido, los tres niveles de concreción curricular se cristalizan en la elaboración 

de tres documentos: Planificación curricular institucional o PCI, la planificación curricular 

anual o PCA, y la Planificación de unidad didáctica o PUD.  

4.1.10.2 Planificación Curricular Institucional (PCI)  

El PCI es un componente del PEI, en este documento se plasman las intenciones del 

proyecto educativo institucional que orienta la gestión del aprendizaje; tiene una duración 

mínima de cuatro años antes de ser ajustado o modificado. El PCI tiene los siguientes 

elementos: enfoque pedagógico, contenidos de aprendizaje, metodología, evaluación, 

acompañamiento pedagógico, acción tutorial, planificación curricular, proyectos escolares, 

adaptaciones curriculares y planes de mejora (Ministerio de Educación, 2016). 

Facilita una gestión eficaz, se debe modificar cada cuatro años, en el documento el PCI 

se construye la información pedagógica proyectada desde un análisis institucional. 
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4.1.10.3 Planificación Curricular Anual (PCA) 

Es un documento que corresponde al segundo nivel de concreción curricular y aporta 

una visión general de lo que se trabajará durante todo el año escolar; este documento es el 

resultado del trabajo en equipo de las autoridades y el grupo de docentes de las diferentes áreas 

(Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física, 

Educación Cultural y Artística, Lengua Extranjera), expertos profesionales, y docentes de 

Educación Inicial (Ministerio de Educación, 2016). 

El formato del PCA debe cubrirse de acuerdo a la institución educativa, pero no debe 

salirse según la conformación establecida por el sistema de educación en cada área pedagógica. 

4.1.10.4 Planificación De Unidad Didáctica (PUD) 

Es un documento cuyo propósito es desarrollar las unidades de planificación 

desplegando el currículo en el tercer nivel de concreción; está determinado por el equipo 

pedagógico institucional de acuerdo a los lineamientos previstos en el PCI; es de uso interno de 

la institución educativa. Los elementos esenciales: fines, objetivos, contenidos, metodología, 

recursos y evaluación (Ministerio de Educación, 2016). 

Por el artículo 343 de la Constitución de la República del Ecuador, se deberán 

desarrollar capacidades y potencialidades individuales en colectividad con el entorno educativo. 

Facilitará la utilización de técnicas, saberes, y conocimientos que imparte el docente a sus 

alumnos así mismo puedan plasmarlos en la sociedad que conforman. 

4.1.10.5 Currículo de Lengua y Literatura 

El reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural título I del sistema 

nacional de educación capítulo III del Currículo Nacional, establece lo siguiente: 

     Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria en todas las instituciones 

educativas del país independientemente de su sostenimiento y modalidad. Además, son el 

referente obligatorio para la elaboración o selección de textos educativos, material didáctico y 

evaluaciones (Reglamento LOEI, 2015, p.4). 

     Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden complementarse de 

acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones 

educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades 

del territorio en el que operan. 
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 Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos 

tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que tengan como base el 

currículo nacional; su implementación se realiza con previa aprobación del Consejo Académico 

del Circuito y la autoridad Zonal correspondiente (Reglamento LOEI, 2015, p.4). 

     Art. 11.- Contenido. El currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios 

para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación y los lineamientos técnicos y 

pedagógicos para su aplicación en el aula, así como los ejes transversales, objetivos de cada 

asignatura y el perfil de salida de cada nivel y modalidad (Reglamento LOEI, 2015, p.4). 

En concordancia con lo dictaminado en el currículo nacional y en los artículos de la 

LOEI referentes al Sistema Nacional de Educación y sus currículos se comprueba que la 

Institución Educativa ejecuta sus actividades de acuerdo a estos documentos legales que cada 

institución elabora de acuerdo a la necesidad que estas tengan. Después de algunas sugerencias 

de modificar ciertos objetivos del PCI para que concuerden con lo establecido en el PEI, la 

institución ha finiquitado de manera acertada con los currículos institucionales. 

En el currículo del área de lengua y literatura de básica media, establece: El área de 

Lengua y Literatura, tanto para Educación General Básica (EGB) como para Bachillerato 

General Unificado (BGU), se ha organizado en cinco bloques: Lengua y cultura, Comunicación 

oral, Lectura, Escritura y Literatura. Cada uno de estos bloques se organiza como se señala: 

• Lengua y cultura: Cultura escrita y Variedades lingüísticas e interculturalidad. 

• Comunicación oral: La lengua en la interacción social y Expresión oral. 

• Lectura: Comprensión de textos y Uso de recursos. 

• Escritura: Producción de textos, Reflexión sobre la lengua, Alfabetización inicial. 

• Literatura: Literatura en contexto y Escritura creativa. 

4.1.10.6 Currículo de Educación Cultural y Artística 

En lo concerniente al currículo de ECA, se respalda bajo las mismas bases legales 

expuestas anteriormente en el currículo de Lengua y Literatura. En lo que compete a la 

estructura y características de esta área enfocada a las expresiones culturales tanto locales como 

ancestrales, se plantean las destrezas, objetivos y estándares que definen la Educación Cultural 

y Artística como un área: 

• Centrada en la vida cultural y artística contemporánea. 
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• Basada en el trabajo por proyectos que integran distintos aspectos y disciplinas de las 

artes y la cultura (música, cine, artes visuales, teatro, danza, fotografía, gastronomía, 

lengua, creencias, artesanías, etc.) 

• Pendiente de las capacidades expresivas y los saberes que los estudiantes adquieren 

fuera de la escuela y aportan en el momento de su escolarización (Ministerio de 

Educación, 2016). 

A partir de estas consideraciones, la Educación Cultural y Artística fundamenta el 

aprendizaje a través de un proceso dialógico para la comprensión de cultura y el arte en 

todas sus expresiones y contextos, mismos que moldean la realidad y que preparan a los 

estudiantes para la comprensión de los imaginarios individuales y colectivos como una 

forma de actuar en torno a la expresión y comunicación.  

4.1.10.6.1 Bloques curriculares del área de Educación Cultural y Artística  

ECA se encuentra conformada por distintas disciplinas entre los que se destacan:  

Artes visuales, la música, el teatro, la expresión corporal y la danza, la 

fotografía, el cine y otras modalidades artísticas vinculadas a lo audiovisual (…) 

también incluye componentes de la cultura como la gastronomía, la lengua, las 

creencias. Espacios patrimoniales y una inmensa variedad de elementos que 

conforman lo que se conoce como patrimonio inmaterial (Ministerio de Educación, 

2016, p.55). 

Cabe mencionar que esta área no se enfoca en la formación de artistas, sino a la 

formación integral en lo que compete al conocimiento cultural, que potencie al desarrollo de 

talentos o intereses especiales. Por lo tanto, los criterios de organización y el planteamiento de 

las destrezas además de la competencia cultural y artística, se trabaja a través de proyectos que 

se organizan en bloques curriculares estructurados en torno a tres dimensiones: 

• “Dimensión personal y afectiva-emocional (el yo: la identidad) 

• Dimensión social y relacional (el encuentro con otros: la alteridad 

• Dimensión simbólica y cognitiva (el entorno: espacio, tiempo y objetos)” (Ministerio 

de Educación, 2016, p. 56). 

Las dimensiones señaladas sirven para organizar el desarrollo del conocimiento en 

función de las percepciones y las sensaciones de los educandos como parte de su pensamiento 

como factor inherente al conocimiento cultural que poseen desde la experiencia.  
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En lo concerniente a los bloques curriculares, este se desarrolla y plantea teniendo en 

cuenta las dimensiones enlistadas con anterioridad, estableciendo un proceso dialógico 

enfocado en el descubrimiento personal, la experiencia y la cultura que rodea a la comunidad 

estudiantil, potenciando además valores personales y comunitarios que se resumen en el 

empoderamiento de la creatividad y el reconcomiendo; factores que se alcanza a través de una 

pedagogía enfocada a la lúdica y al encuentro del imaginario colectivo.    
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5 Metodología 

En este apartado se presentan los principales elementos que componen esta 

investigación y que guiaron el desarrollo de la misma. Aquí se explican el diseño de la 

investigación, enfoque, así como los instrumentos utilizados para dar cumplimiento a cada uno 

de los objetivos planteados. 

5.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de esta investigación es cualitativo puesto que se manejarán datos netamente 

teóricos que se apoyan en el análisis sistemático que será realizado desde el currículo y la novela 

gráfica y desde investigaciones y/o aportes que se han investigado con anterioridad. Por ende, 

las conclusiones serán constituidas a través los enfoques y usos que tienen los elementos en 

cuestión.  

Una característica de este enfoque es que no se basa en métodos estandarizados para la 

recolección de datos, por ende, no se ocupa una medición numérica, sino que la recolección de 

datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista, en este caso, de los estudios y 

aplicaciones de la novela gráfica en educación y didáctica de la literatura (Sampieri, 2014). 

5.2  Diseño de la investigación 

El diseño de este trabajo se apoyó en un tipo de investigación descriptiva basada en un 

método bibliográfico, en ese sentido Jiménez, (1997, p. 12) explica que en este tipo de 

investigación “el problema ha alcanzado cierto nivel de claridad, pero aún se necesita 

información para poder llegar a establecer caminos que conduzcan al esclarecimiento de 

relaciones causales”. 

Por ende, se trata de un método orientado a plantear estrategias de resolución de 

problemas, a partir de experiencias previas obtenidas en investigaciones, así como también el 

apoyo bibliográfico para conocer qué se ha hecho o cómo se ha abordado la propuesta que se 

pretende desarrollar, al tiempo de comprender las necesidades que tienen las personas, en este 

caso los educandos, y así poder plantear soluciones concretas, adaptadas a esas necesidades 

buscando mejorar la metodología en torno a las prácticas de enseñanza en el área de Lengua y 

Literatura. Todo esto se cristaliza mediante del diseño de una guía didáctica de lectura. Así, el 

objetivo general de la investigación estuvo enfocado en plantear esta guía usando como 

referente un corpus de seis novelas gráficas, con la finalidad de establecer actividades 

concernientes a la lectura multimodal de estas.   
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5.3 Técnicas de análisis de datos  

En este apartado se presentan los mecanismos usados para analizar los datos recabaos, 

así como los instrumentos y técnicas que apoyan a este proceso la finalidad de dar cumplimiento 

a cada uno de los objetivos planteados. 

5.3.1 Técnica: análisis de contenido  

Siendo el primer objetivo de la presente investigación analizar el currículo nacional 

ecuatoriano en las áreas de Lengua y Literatura y Educación Cultural y Artística para determinar 

cuáles son los usos de la novela gráfica, se realizó un análisis de contenido temático. 

Krippendorff (1990, p.28) lo define como “una técnica de investigación destinada a formular, 

a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”. 

En este sentido, fue necesario establecer los datos que se pretenden analizar, cómo se 

definen y de dónde surgen, para así lograr establecer el contexto dentro del cual se realizará el 

análisis. 

5.3.2 Instrumento: Tabla comparativa  

Para poder llevar a cabo el análisis de contenido, se diseñó una tabla comparativa en la 

que se establecieron tres componentes del currículo que funcionaron como unidades de análisis; 

estos son el área curricular, objetivos del área, destrezas con criterios de desempeño y temáticas 

del mapa de contenido. A partir de esto, se organizaron los datos en función de los siguientes 

componentes o datos de interés:  

• Área de Lengua y Literatura-Bloque 5 (Literatura) 

Como bien se ha especificado con anterioridad, el área que correspondió a este 

análisis es el de Lengua y Literatura, por ello se consideró únicamente el bloque 5 que 

corresponde a Literatura, para indagar sobre selección de textos y los objetivos que 

contribuyen al desarrollo de la competencia literaria en el nivel de bachillerato general 

unificado. 

• Área de Educación Cultural y Artística 

Una de las particularidades que fundamentaron esta investigación es la del área 

de ECA, en la que sí aparece la novela gráfica como un recurso que alimenta las 

destrezas y contenidos del área. Dentro de esta área, interesó identificar qué objetivos 

se establecen a partir del conocimiento de las manifestaciones artísticas en variados 

formatos, para el nivel de bachillerato general unificado.  

• Objetivos del área 
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Los objetivos tanto para el área de Lengua y Literatura y ECA, se estructuran 

como una forma de reflejar los alcances o metas que se pretenden alcanzar mediante el 

desarrollo de las destrezas, es por ello, que de este componente curricular interesaron 

aquellos objetivos que apunten a la lectura, uso, y/o apreciación de textos, para luego 

contrastarlos con la siguiente categoría: las destrezas con criterio de desempeño.  

• Destrezas con criterio de desempeño  

Las DCD se constituyen como los referentes principales que permiten al docente 

elaborar las planificaciones en función de los conocimientos teóricos o prácticos según 

la complejidad de los criterios de desempeño que se establecen para las destrezas. Así, 

pues, se identificó aquellas destrezas dentro del Bloque de Literatura y ECA que se 

encuentren vinculadas con textos literarios y uso de otros géneros como la novela 

gráfica, para determinar desde qué perspectivas se abordan o trabajan en función de las 

destrezas establecidas.  

• Temáticas del mapa de contenido 

Para cada bloque curricular se establece un mapa de contenidos que se construye 

en función de las áreas que componen a cada bloque y para cada subnivel educativo. De 

este componente interesaron aquellos contenidos relacionados con literatura y con el 

área de ECA en que aparezca o se sugieran textos como la novela gráfica o el cómic. 

El instrumento mencionado, se estructuró de la siguiente forma: 

Tabla 1 Modelo de tabla comparativa de elementos curriculares de las áreas de Lengua y 

Literatura y Educación Cultural y Artística  

ÁREA OBJETIVOS DEL 

ÁREA 

DCD TEMÁTICAS MAPA 

DE CONTENIDO 

Lengua y Literatura 

Bloque 5 (Literatura) 

   

Educación Cultural y 

Artística 

   

 

A partir de la tabla presentada, se realizó un análisis en el que se consideró los datos 

ubicados en las unidades de análisis desde un eje comparativo entre el área de Lengua y 

Literatura y Educación Cultural y Artística, con lo que se logró indagar sobre la naturaleza e 

implicaciones en función de las destrezas que se pretenden consolidar, objetivos y temáticas 



42 
 

que alimentan a las temáticas establecidas en los mapas de contenido conceptuales 

considerando espacios y temáticas en las que la novela gráfica y el cómic aparezcan en las dos 

áreas.  

5.3.3 Revisión sistemática de literatura 

Para poder identificar los estudios e investigaciones que se han hecho sobre la novela 

gráfica en educación, se planteó ejecutarlo a través de una revisión sistemática con el objetivo 

de identificar y valorar la evidencia de estudios o investigaciones primarias que permitan 

analizar e interpretar toda la evidencia existente en función de la temática de interés y objetivos 

de investigación planteados, y así lograr identificar y proponer nuevos enfoques de estudio para 

completar y alimentar el campo de investigación. 

Ferreira, Urrutia, y Alonso, (2011, p.110) definen a la revisión sistemática como 

“investigaciones originales cuya unidad de análisis son los estudios o investigaciones primarias 

(…) reúnen de manera metódica toda la evidencia disponible con unos criterios de elegibilidad 

establecidos, con el objetivo de responder a una pregunta específica” 

En este sentido, esta revisión se centró en revisar la literatura científica publicada a partir 

del año 2000; puesto que con anterioridad se realizó un proceso de revisión aleatoria para 

identificar investigaciones y aportes de la novela gráfica en educación literaria y didáctica. En 

este proceso se logró identificar que las investigaciones recabadas en el apartado del marco 

teórico correspondiente a las investigaciones didácticas sobre la novela gráfica destacan a partir 

del rango de año mencionado con anterioridad.  

La búsqueda comprendió publicaciones realizadas en idioma inglés y español, con la 

finalidad de delimitar este campo, actualizar el conocimiento, y analizar qué se ha estudiado en 

torno a la temática mencionada. 

Para identificar las publicaciones que se analizaron en esta revisión sistemática se 

utilizaron bases de datos científicas académicas enlistadas a continuación puesto que en un 

primer acercamiento en lo concerniente a la construcción del marco teórico se logró localizar 

aportes e investigaciones que se especificaron en el apartado de investigaciones didácticas de 

la novela gráfica. Considerando que la estrategia metodológica planteada precisa de una 

perspectiva cualitativa, por ende, fue necesario recurrir a fuentes de rigor que ofrezcan un 

corpus teórico válido y organizado. Así pues, entre las bases seleccionadas para realizar el 

proceso se encuentran 
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• Scholar Google 

• Semanthic Scholar 

• Scopus 

• Web of Science 

De la misma forma, se consideraron criterios de inclusión y exclusión en torno a la 

temática para seleccionar los estudios. En primera instancia se usaron palabras claves como 

motor de búsqueda sobre cómic y novela gráfica, y para afinar la búsqueda del corpus se usó 

palabras claves más específicas como: Novela gráfica + educación literaria y novela gráfica + 

didáctica. 

Como se mencionó con anterioridad los criterios de búsqueda abarcan las 

investigaciones recabadas en idioma español es inglés por lo que las palabras clave para la 

búsqueda se traducen de la siguiente forma: Graphic novel + education y graphic novels + 

teaching tool.  

Para efectos y fines del proyecto se consideraron publicaciones que versen en tesis de 

grado o posgrado, y artículos científicos, descartando publicaciones en blogs, medios de 

comunicación y textos divulgativos o aquellos artículos que no propongan un uso didáctico de 

la novela gráfica o cómic.  

Posteriormente se procedió a ordenar la información recopilada y se segmentó en 

función de las dos categorías que surgen de las palabras clave o motores de búsqueda. Así, pues, 

se realizó el análisis de guías para la lectura de novela gráfica, y la segunda categoría de análisis 

correspondió a las aplicaciones didácticas de la novela gráfica en el aula.  

5.4 Diseño de guía didáctica para la lectura de novelas gráficas  

Para poder abordar algunas cuestiones referentes al concepto de una guía didáctica, es 

necesario comprender su significado desde algunos acercamientos teóricos. Dependiendo del 

objetivo y del contexto una guía didáctica se constituye como un instrumento para indicar la 

disposición de elementos que se anteceden o suceden pero que guardan relación entre sí.  

En el ámbito educativo, y siguiendo a Frade, (2009, p. 11) este instrumento se define 

como “una serie de actividades que, articuladas entre sí en una situación didáctica, desarrollan 

la competencia del estudiante. Se caracterizan porque tienen un principio y un fin, sin 

antecedentes con consecuentes.” 
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Partiendo desde esta consideración, se entiende entonces que una guía didáctica 

establece un orden lógico de objetivos que permitirán plantear y desarrollar actividades en 

función de una temática o problemática establecida; por ende, se enfocan a consolidar y 

desarrollar competencias más no contenidos. 

Al ser el último objetivo de esta investigación diseñar una propuesta didáctica que 

contemple el uso de la novela gráfica en educación literaria para estudiantes de primero de BGU 

con la finalidad de mejorar la lectura multimodal de imágenes y texto, se planteó trabajar con 

un corpus de 6 novelas gráficas para abordar distintos aspectos en cada una de ellas; tales como: 

temáticas sobre el absurdo, realismo fantástico, intertextualidades, relaciones y conexiones con 

otros autores, el mundo onírico, la justicia, el héroe y el villano, poder y rebeldía, cultura, 

religión, por mencionar algunas. Las novelas gráficas que integraron el corpus son las 

siguientes: 

• Las calles de arena (Roca, 2009). 

• Arrugas (Roca, 2007). 

• V de Vendetta (Moore, 1987). 

• Persépolis (Satrapi, 2000). 

• Emigrantes (Tan, 2006). 

• La casa (Roca, 2015). 

5.4.1 Criterios de selección del corpus de novelas gráficas 

El corpus de novelas gráficas, se consideró en primera instancia a partir de la 

investigación desarrollada por Rovira-Collado (2017) en conjunto con la asociación de 

Unicómic perteneciente a la universidad de Alicante (España). Las obras que componen el 

canon fueron seleccionadas y calificadas bajo los siguientes criterios: 

• Relevancia de la obra 

• Ilustraciones 

• Contenido 

• Validez literaria 

Así, pues el corpus de novelas gráficas mencionadas en el punto anterior alcanzó una 

puntuación alta, considerando que cumplen con los criterios y presentan estructuras narrativas 

aptas para potenciar los procesos de animación y mediación de lectura.  
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Bajo esta misma línea, para apoyar la idea y objetivo presentado por Rovira-Collado 

(2017) se consideró el aporte de Margallo (2012) quien destaca la importancia de seleccionar 

lecturas aptas para la formación literaria acorde a cada contexto escolar. Para el caso de la 

novela gráfica, se encuentra descrita en el apartado correspondiente a criterios de selección de 

lecturas para adolescentes reticentes: 

“Un tipo de texto muy adecuado es el que recurre a la imagen, como las novelas gráficas 

y, sobre todo, los álbumes ilustrados, género en expansión que ha ampliado su franja de 

destinatarios, inicialmente infantil, a los adolescentes en los que encuentran un público 

favorablemente predispuesto hacia los lenguajes visuales”. (Margallo, 2012, p.72) 

Por ende, el corpus dispuesto para el desarrollo de la guía puede atender y expandir el 

trabajo realizado en las aulas, evidenciando que la literatura presenta la necesidad de fomentar 

encuentros significativos que, en la formación secundaria, y siendo el programa dirigido a 

adolescentes el uso de lecturas diversas pueden ser el estimulante para contribuir al desarrollo 

del hábito lector.  

La guía didáctica en cuestión contiene una parte introductoria que complementará los 

ejes lectores mencionados anteriormente. En este sentido, fue necesario aportar consideraciones 

en referencia al leguaje visual de las novelas gráficas como: las viñetas y sus componentes, 

encuadres y planos, ángulos de visión, uso de líneas y onomatopeyas. 

Teniendo el apoyo para comprender la gráfica de las obras, se propuso que para cada 

novela se pensarán actividades y temáticas de lectura que permitan guiar este proceso en 

función de distintos niveles de lectura, elementos de intertextualidad, análisis de personajes, 

trama y estructura. 

Por ende, cada lectura tuvo un componente lector a desarrollar a través de actividades 

de contextualización, temáticas de lectura, tópicos adicionales, valoraciones y recursos que 

alimenten la guía para la lectura. De esta manera, el recurso desarrollado servirá como un 

referente para comenzar a trabajar la novela gráfica en al aula desde una perspectiva didáctica 

que apunta a la motivación en torno al hábito lector en los estudiantes.  



46 
 

6 Resultados 

A continuación, se presentan los resultados en función de dos apartados en los que se 

recogen los dos tipos de análisis planteados en la presente investigación: 

Análisis del currículo nacional: en este apartado se incluye el análisis del currículo 

nacional en las áreas de Lengua y Literatura y Educación Cultural y Artística, para determinar 

cuáles son los usos de la novela gráfica.  

Revisión sistemática de literatura: en este aparatado se muestra la revisión sistemática 

de literatura, en la que se toman en cuenta todos los aportes e investigaciones realizadas en 

función de la novela gráfica en materia de educación literaria. 

Desarrollo de la guía de lectura: en este apartado se desarrolla la guía de lectura 

multimodal para el corpus de novelas gráficas seleccionado. Se explica la estructura de la guía 

y las actividades que se proponen en cada apartado, así como las posibilidades didácticas de 

esta dentro del aula.  

6.1 Análisis del currículo 

A continuación, se presenta el análisis de los componentes curriculares seleccionados 

para indagar sobre el uso de la novela gráfica dentro de las áreas de Lengua y Literatura y 

Educación Cultural y Artística, para el subnivel correspondiente a primero de Bachillerato 

General Unificado. 

Para ello, se establecieron los siguientes componentes curriculares que funcionan como 

unidades de análisis: 

• Objetivos de área 

• Destrezas con criterio de desempeño 

• Temáticas mapa de contenido 

6.1.1 Objetivos del área 

En referencia al área de Lengua y Literatura, se estipula un total de 11 objetivos que 

alimentan el desarrollo de las destrezas para cada uno de los cinco bloques que componen el 

área. De los objetivos seleccionados se eligieron 5; cada uno de estos trabaja de manera 

interdisciplinar con los bloques de lengua y cultura, comunicación oral, escritura, lectura y 

literatura.  
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Cada bloque posee su enfoque en función del desarrollo de las habilidades lingüísticas 

y comunicativas. Precisamente los objetivos seleccionados apuntan a la formación y valoración 

de cada una de las muestras lingüísticas existentes en Ecuador, con la finalidad de que los 

educandos adquieran una formación en torno al conocimiento de las variantes dialécticas en el 

ámbito cotidiano y facilitar por ende el eje de comunicativo sociocultural.  

Este eje comunicativo debe fortalecerse y generarse a partir del contexto; de esta 

manera, la formación en torno a la competencia oral se secuencia y potencia desde los elementos 

estructurales de la lengua considerando la apropiación y uso de esta competencia desde una 

selección adecuada del vocabulario acorde al propósito discursivo.  

Siguiendo con la potenciación de la competencia comunicativa, cabe recalcar que esta 

también se complementa con el bloque de lectura, por lo que, en los objetivos planteados desde 

el currículo, se establece el conocimiento y aplicación de estrategias que apunten a la 

comprensión tomando en consideración la naturaleza y el propósito de cada texto en función de 

cada uno de los niveles de lectura.  

Los objetivos enfocados a la producción escrita, se estructuran de manera que, a lo largo 

de los niveles y subniveles de educación, se genere una formación integral y progresiva 

concatenada con los diferentes bloques, permitiendo a los educandos escribir según el propósito 

y tipo de texto sin olvidar el contexto o situación comunicativa para alcanzar una comunicación 

eficiente, usando como recurso su conocimiento previo de las estructuras lingüísticas. 

En lo que respecta al área de Educación Cultural y Artística, se encuentran 

establecidos 8 objetivos del área, de los cuales se seleccionó 3, y que además guardan 

correspondencia con cada bloque: identidad, alteridad, espacio.  

Así pues, a través de cada objetivo se puede argüir que el área de ECA se enfoca en el 

desarrollo de habilidades cognitivas enfocadas al conocimiento del entorno artístico en 

correspondencia con el patrimonio ecuatoriano y universal. En este sentido, la formación de los 

educandos comienza desde la valoración y el respeto a los elementos culturales existentes 

dentro y fuera del territorio como un componente importante en el proceso de crear una 

conciencia colectiva que coadyuve a la subsistencia, transformación y renovación de los 

fenómenos artísticos a lo largo de la historia. 

Consecuentemente, otro de los objetivos que enlaza la valoración de las manifestaciones 

artísticas, se fundamenta en una línea que compromete a los educandos a fortalecer el 
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conocimiento del arte y la cultura se da por medio del conocimiento, investigación y 

compromiso crítico para la preservación del conjunto de productos artísticos y culturales que 

surgen en el contexto nacional, así como desde un ámbito individual. 

En esta misma línea, es necesario precisar que, en función del último objetivo 

seleccionado, el área de Educación Cultural y Artística refiere a un contexto contemporáneo en 

el que los recursos tecnológicos forman parte importante de la producción individual de 

manifestaciones artísticas y culturales, por lo que una formación enfocada al conocimiento de 

elementos visuales, sonoros y audiovisuales, se convierten en los medios con los que los 

educandos pueden generar nuevos espacios y manifestaciones.   

 

6.1.2 Destrezas con criterio de desempeño 

Las destrezas con criterio de desempeño se constituyen como las acciones que reflejan 

el “saber hacer” y que los docentes procuran desarrollar en los educandos para generar un 

aprendizaje significativo, y consecuentemente lo aprendido pueda servir para su aplicación en 

ámbitos prácticos.  

Tomando en cuenta lo mencionado, dentro del área de Lengua y Literatura las destrezas 

se establecen desde un eje integrador que abarca 5 bloques con los que es posible trabajar de 

manera interdisciplinaria.  

Para los fines del presente proyecto, se considera pertinente abarcar a los bloques de 

lectura, escritura y literatura, puesto que son los más cercanos a la selección de textos con los 

que se estructura un plan lector para los educandos. 

En lo concerniente al bloque de lectura, se establece un proceso asociado a la cognición 

y metacognición, en el que se emplean estrategias que logren desarrollar las habilidades y 

destrezas necesarias para la comprensión en los distintos niveles de lectura. Las destrezas 5.3.1 

y 5.3.3 se enfocan a un primer nivel de comprensión de lectura, basado en la identificación de 

elementos como contradicciones y falacias como parte de estructuras que permitan reflexionar 

sobre la veracidad y verosimilitud de un texto.  

En este primer acercamiento, en función de estas dos destrezas y desde los objetivos del 

área es posible evidenciar que, al abarcar un primer nivel de lectura enfocado a la validez de 

contenido de un texto, no se considera un plan de lectura distinto en el que se utilice recursos 
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como el cómic o la novela gráfica para trabajar componentes visuales con los que las estrategias 

meta cognitivas permitan valorar otros aspectos comunicativos y socioculturales.  

Continuando con el bloque de escritura y a partir de las destrezas 5.4.1., 5.4.5, 5.4.6 y 

considerando los objetivos planteados, es posible determinar que en el nivel de Bachillerato se 

establece un proceso secuenciado y que se trabaja con los conocimientos básicos e 

imprescindibles de cada subnivel; es decir básica superior. Por tanto, desde la formación 

preparatoria se ahonda en un proceso en el que los educandos sean capaces de ampliar su 

capacidad en torno a esta macro destreza. Precisamente las destrezas seleccionadas se enfocan 

a la construcción de textos argumentativos, para el que es necesario generar un espacio de 

planificación y corrección con la finalidad de expresar los mensajes de forma coherente y 

eficaz. 

Si bien es cierto, en el bloque de escritura se maneja un hilo metodológico que apela a 

la construcción formal de textos, no se considera un espacio únicamente dedicado a la 

producción creativa personal en formatos distintos y deslindados del referente netamente 

literario como ejercicio de adaptación a partir del plan de lecturas que se establece desde las 

destrezas del bloque de literatura. 

Finalmente, en lo concerniente al Bloque de Literatura se han considerado las 

destrezas 4.5.5, 5.5.1, 5.5.2 y 5.5.3 siendo la primera correspondiente al subnivel de básica 

superior, en la que es posible evidenciar que forma parte de un proceso en el que considerando 

las destrezas 4.5.3, y 4.5.4 se genera un espacio flexible en el que el educando pueda elegir 

lecturas en función de su gustos y preferencias. En este subnivel también se destaca el proceso 

de escritura creativa en el que se apela a la creación o a la adaptación a través de los recursos 

que se especifican en la destreza 4.5.5 como parte complementaria de las destrezas anteriores 

con la finalidad de desarrollar las capacidades intuitivas que involucren y potencien aspectos 

como la imaginación, percepción e intuición.  

En el nivel de BGU las destrezas asociadas al bloque de literatura se estructuran desde 

un eje más profundo, es decir, pretende conducir el conocimiento hacia temáticas y género 

especializados. Así pues, las destrezas 5.5.1, 5.5.2 y 5.5.3 se estructuran desde una visión 

cronológica que comienza desde la literatura grecorromana, continúa con la latinoamericana y 

en el último subnivel se aborda la literatura ecuatoriana.  

A partir de esta estructuración canónica, se pretende que los estudiantes generen el 

hábito lector además de desarrollar su pensamiento crítico mediante destrezas que posibilitan 
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la comprensión de estas producciones. Pero, esta estructura lectora únicamente se centra en 

generar un sentido de pertenencia y valoración a las obras reconocidas a lo largo de la historia 

como parte de un patrimonio nacional y mundial, lo que se refleja en la selección del plan de 

lecturas o los títulos como se denomina en el currículo se establece de la siguiente manera: 

 La selección de los títulos debe responder a la necesidad de que los estudiantes 

lean los grandes hitos de una producción literaria que pertenece a la tradición de 

diversos pueblos a lo largo del tiempo. De igual manera, se considera que la selección 

privilegie textos cortos o fragmentos completos de textos a fin de que puedan ser leídos 

sin modificaciones que alteren su contenido (Currículo Nacional, 2016, p.155). 

En este sentido, se evidencia que el proceso de selección y definición de los títulos y las 

lecturas que se realizarán a lo largo de la formación en el nivel de Bachillerato considera la 

tradición canónica a partir de fragmentos o del texto íntegro según sea su extensión, pero no 

considera la inclusión de nuevas literacidades y obras no canónicas como la novela gráfica o el 

cómic que ofrecen una nueva visión y sentido al hábito lector desde el eje multimodal.  

En referencia a la estructura curricular del Área de Educación Cultural y Artística, 

como se lo había mencionado en párrafos anteriores se trabaja con 3 bloques específicos: 

identidad, alteridad y entorno.  

Así pues, en el bloque 1 El yo: identidad; considerando la destreza 5.1.11 se conduce 

a los educandos a relacionarse con la producción artística autónoma apelando a su interés 

personal; con la finalidad de generar un espacio de reflexión y conocimiento de ámbitos sociales 

y situaciones cotidianas que puedan cristalizarse a través de muestras artísticas.   

En lo que tiene que ver con la destreza 5.1.8 de este mismo bloque, se evidencia que la 

novela gráfica y el cómic se consideran como parte de un ejercicio de lectura que se 

complementa con escritura creativa, pues se pretende que a partir de este primer acercamiento 

los estudiantes creen finales alternativos. Este ejercicio de selección de los recursos gráficos 

proyecta un espacio flexible, en el que el docente podría programar un plan de lecturas para 

ponerlo a consideración, o a su vez el estudiante desde su experiencia, puede escoger las 

lecturas.  

Con respecto al proceso de adaptación, este se establece desde un eje en el que los 

recursos tecnológicos pueden ser usados con la finalidad de brindar al educando opciones y 

procesos en los que con una adecuada guía del docente se logre mejorar el proceso creativo que 
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surge desde la primera lectura y el reconocimiento de los elementos estructurales de la novela 

gráfica y cómic, para trasladarlos a un ejercicio creativo de apropiación en el que se genere una 

correcta asociación de la estructura y elementos de estos recursos de lectura.  

El ejercicio de recreación y representación, se complementa también con la destreza 

5.2.2 correspondiente al bloque 2 Encuentro con otros: la alteridad. La destreza mencionada 

tiene como objetivo aprovechar y/o potenciar el uso de recursos gráficos para generar un 

ejercicio de representación narrativa de historias desde el imaginario colectivo o desde la 

creación personal, pero adaptándolas a otras expresiones artísticas como el teatro, performance 

o video. Así mismo, la destreza 5.2.5 tiene como fin trabajar en el registro y archivo de las 

formas artísticas con la finalidad de aportar un eje valorativo de los eventos en los que se 

generan aportes culturales, conocerlos y plantear sistemas de registro para archivarlos. 

Cabe mencionar que la literatura gráfica, dentro de esta área también debería 

considerarse en los procesos de adaptación del área de Lengua y Literatura, pues se estaría 

dando paso a un trabajo interdisciplinar en el que confluyen los perfiles artísticos y literarios. 

El bloque 3 El entorno: espacio, tiempo y objetos en función de las destrezas 5.3.5  y 

5.3.6 se encuentran dos aspectos fundamentales en lo que respecta a las manifestaciones 

culturales, pues se pretende que a través del lenguaje los educandos logren asociar los productos 

culturales con la apreciación externa, y canalizarla a través de textos en los que sea posible 

evidenciar un discurso conciso y equitativo para las obras y manifestaciones artísticas 

considerando las transiciones históricas y las creaciones que surgen en la contemporaneidad.  

6.1.3 Temáticas del mapa de contenido 

El mapa de contenido forma parte de la estructura curricular para cada área y subnivel, 

tiene la función de brindar apoyo a los docentes en la selección de las temáticas a ser abordadas 

y desarrolladas en las planificaciones micro curriculares en función de cada uno de los bloques 

y en las destrezas dispuestas para cada uno de estos. Cabe resaltar que dichos contenidos son 

secuenciados considerado el subnivel educativo, pues las destrezas si bien se conjugan para un 

área en general, la dificultad se dosifica de manera secuencial con el objetivo de generar un 

proceso escalado; es decir, que una destreza y por ende un contenido sirva de base para ampliar, 

reforzar o ahondar en otro más complejo de manera integrada. 

Considerando lo expuesto, en el nivel de Bachillerato General Unificado para el área de 

Lengua y Literatura, interesa conocer los contenidos establecidos en los bloques de Lectura y 
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Literatura para lograr indagar sobre las estrategias y la selección de los textos a ser trabajados 

en los distintos subniveles de BGU. 

El bloque de lectura dentro del mapa de contenidos establece dos ejes específicos bajo 

los que se pueden asociar las destrezas: comprensión de textos y uso de recursos. En referencia 

a la comprensión de textos, se establecen temáticas enfocadas a estrategias con las que se puede 

generar la elección de técnicas de lectura para complementarlas con ejercicios cognitivos de 

comprensión y de esta manera potenciar y alcanzar el dominio de los niveles de lectura. 

Una de las temáticas en las que la intervención del docente con respecto a la selección 

y/o recomendación de lecturas, es “Utilización de criterios para la selección de textos” 

(Currículo Nacional, 2016, p. 174). Cabe mencionar que esta temática se liga al proceso de 

escritura, en función de la confiabilidad de las fuentes para redactar un texto académico, pero 

como se lo mencionó anteriormente, el docente puede adaptar y flexibilizar esta guía temática 

a la lectura de literatura canónica y no canónica, en la que se puede incluir tanto la novela 

gráfica o el cómic y aunar estos recursos con las estrategias de comprensión lectora.  

Adentrándose en el contenido propuesto para el bloque de Literatura, se concretan dos 

ejes: literatura en contexto y escritura creativa; estas dos macro temáticas al igual que en los 

demás bloques alimentan la naturaleza de las destrezas y de los objetivos, en este sentido la 

literatura en contexto establece tres momentos o líneas de selección y estudio de obras: época 

clásica, literatura latinoamericana y ecuatoriana considerando los siglos XIX y XX. El enfoque 

de lectura se basa en un conocimiento cronológico y secuenciado de las obras para relacionarlas 

bajo una triple perspectiva: social, cultural e histórica. 

A partir de lo mencionado, es posible inferir que si bien el estudio canónico de la 

literatura es importante en función del contexto histórico, también es importante considerar la 

literatura contemporánea a través de nuevos formatos –haciendo hincapié en el recurso gráfico– 

en el que se podría acudir a adaptaciones de las obras canónicas al género de novela gráfica o 

cómic, y de esta manera organizar una ruta de lectura multimodal que permita consolidar las 

destrezas y objetivos del área. Así mismo, en lo que concierne al eje de escritura creativa, se 

establece una temática enfocada a los recursos literarios que apoyen al proceso de adaptación 

de textos por lo que si dentro del programa de lecturas se logra incluir la literatura gráfica, se 

logra armar un trabajo transversal en el que este recuso lector, en el que se incluyen elementos 

visuales y estructuras narrativas diferentes, brinde pautas o ideas para consolidar la destreza 

concerniente al proceso de adaptación como un ejercicio de fomento a la escritura creativa. 



53 
 

Continuando con el mapa de contenidos de área de Educación cultural y artística, al 

igual que las demás áreas, establece pautas temáticas para cada uno de los bloques y las 

destrezas dispuestas para estos. En este sentido, el bloque 1 correspondiente a la identidad 

abarca temáticas referentes a las producciones artísticas y a los procesos que se consideran 

dentro de la producción y la interpretación. Una de las temáticas de interés dentro de este primer 

bloque corresponde justamente a la novela gráfica, y que como se analizó en la parte de 

destrezas, forma parte de un trabajo en el que se combina la lectura, pero no desde un sentido 

de comprensión profundo sino como parte del componente artístico y de propuestas que abarcan 

la parte gráfica desde un sentido de valoración de propuestas locales y externas. 

En lo concerniente a los bloques 2 y 3 (alteridad y entorno) ya no se aborda la novela 

gráfica o el cómic, sino que se profundiza en contenidos que se relacionan con el arte escénico 

desde formatos y formas literarias orales con las que se puede generar un espacio de adaptación 

escenográfica. Así mismo, se plantean tópicos correspondientes a la cultura artística ecuatoriana 

desde un abordaje histórico general y artistas del entorno contemporáneos desde la 

identificación de espacios en los que se promueve el desarrollo del arte en sus diversas 

modalidades.  

Como resultado de esta perspectiva analítica sobre los componentes y enfoques 

curriculares de las áreas de Lengua y Literatura y Educación Cultural y Artística, es posible 

evidenciar que si bien estas áreas pueden establecer un trabajo interdisciplinar en lo que 

compete al bloque de lectura y literatura, cada área en cuestión se enfoca en el desarrollo de 

destrezas que alimenten por su parte a las competencias comunicativas y a la valoración 

artística, sin embargo, en el área de ECA se maneja un componente de lectura con respecto a la 

novela gráfica y al cómic haciendo alusión al componente gráfico que deviene de un proceso 

artístico, mientras que  en el área de Lengua y Literatura se mantiene una selección de temáticas 

en torno a la lectura netamente literaria en función del canon.  

Conviene subrayar que al existir un modelo curricular sobre el que se estructuran las 

macro y micro planificaciones para la planta docente, los contenidos para el alcance de 

objetivos y destrezas se seleccionan acorde a lo que se señala en el programa. Esto ocurre con 

la lectura, misma que en la programación curricular establece una ruta de lectura netamente 

canónica, sin embargo, se puede tomar en cuenta a los educandos para que elijan lecturas 

distintas. Smith (1990) recomienda que en el contexto escolar y para fomentar el hábito lector, 
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es recomendable que a los estudiantes se les permita poner a colación en el aula sus lecturas 

preferidas independientemente del género y/o soporte en el que se encuentre.  

Si bien es cierto, una de las preocupaciones escolares es que la mayoría de los 

estudiantes rechacen la lectura, o no comprenden lo que leen y por ende, no pueden ejercer una 

postura crítica frente a esta, por lo que en la didáctica de la literatura es importante acudir a 

estrategias de lectura que permitan despertar el interés de manera que el docente logre 

transformarse en un mediador en torno a la adaptación de las destrezas y programas para 

alcanzar los objetivos de aprendizaje.  

Precisamente la enseñanza y la lectura tradicional se encuentra muy arraigada en la 

práctica docente puesto que como alude Valero (2012, p.50) “se utiliza el libro o programa de 

lectura recomendado por los entes directivos”. Si bien puede resultar como una estrategia y un 

medio que facilite el trabajo didáctico en el aula, también se coarta la apertura de espacios y de 

lecturas que pueden abordarse desde otras modalidades. La novela gráfica y el cómic ofrecen 

posibilidades didácticas en los que se puede afianzar y potenciar los niveles de lectura, pues los 

componentes textuales y gráficos permiten ampliar los elementos intertextuales y concatenar 

temáticas cercanas a los contextos de los educandos o inclusive desde otras áreas 

interdisciplinares que se contemplan desde la propuesta curricular para las distintas áreas de 

formación.  

6.2 Revisión sistemática de literatura 

Para armar y consolidar el corpus para al análisis se consideraron criterios de inclusión 

y exclusión en torno al uso de la novela gráfica en educación literaria, es por ello que se 

establecieron palabras claves o descriptores que posibiliten afinar la búsqueda. Para efectos y 

fines de la presente investigación, se consideró pertinente trabajar con un corpus de 

investigaciones en idioma inglés y español, considerando que la mayor parte de trabajos se 

encuentran en los idiomas mencionados, por lo que los descriptores usados para recopilación 

del corpus fueron los siguientes:  

• Novela gráfica + educación literaria y novela gráfica + didáctica. 

• Graphic novel + education y graphic novels + teaching tool.  
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Una vez seleccionados los descriptores, se estructuró la siguiente tabla en la que se 

especifican los idiomas con los que se realizó la búsqueda, los descriptores y las bases de datos 

científicas para la recopilación del corpus.   

  

Tabla 2 Resultados de búsqueda por descriptores 

NÚMERO DE RESULTADOS POR DESCRIPTOR 

IDIOMA Español Inglés 

 

 

BASE DE 

DATOS 

Descriptores Descriptores 

“Novela 

gráfica” + 

“educación 

literaria” 

 “herramienta 

didáctica” + 

"novelas 

gráficas" 

graphic novel 

+ education 

 

"graphic 

novels"  + 

teaching tool 

Scholar Google 185 116 5 3 

Semanthic 

Scholar 

65 82 43 1070 

Scopus - - 5 3 

Web of Science - - 182 149 

TOTAL 250 198 235 1225 

 

Para efectos y fines del proyecto se consideraron publicaciones que versen en tesis de 

grado o posgrado, artículos científicos libros y capítulos de libros, descartando publicaciones 

en blogs, medios de comunicación y textos divulgativos o aquellos artículos que no propongan 

un uso didáctico de la novela gráfica.  

A partir de esta primera búsqueda, y para definir el corpus para el análisis, se procedió 

a seleccionar y filtrar los documentos encontrados en función de dos criterios: 

1. Publicaciones académicas como tesis de grados, posgrado artículos, libros, capítulos de 

libros que desarrollen o propongan guías de lectura para novelas gráficas 

2. Publicaciones académicas como tesis de grados, posgrado artículos, libros, capítulos de 

libros con enfoque didáctico en función del uso de la novela gráfica en el aula.  

A partir de esta precisión se logró recopilar un corpus de 54 artículos para el análisis, 

mismo que se especifica en la tabla a continuación:  
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Tabla 3 Corpus de artículos por criterios 

CRITERIO NÚMERO DE 

ARTÍCULOS 

IDIOMA 

Inglés Español 

Artículos que 

desarrollen o 

propongan guías de 

lectura para novelas 

gráficas 

 

 

13 

 

3 

 

8 

Artículos con enfoque 

didáctico en función 

del uso de la novela 

gráfica en el aula 

41 25 14 

TOTAL 54 

 

6.2.1 Resultados 

Los resultados se organizan en función de dos categorías de análisis; primero se hace un 

análisis de artículos que contengan propuestas referentes a guías o estrategias para la lectura de 

novelas gráficas, y, luego, un segundo análisis sobre las aplicaciones y potenciales didácticos 

del uso de la novela gráfica en el aula.  

6.2.1.1 Propuestas o guías para la lectura de novelas gráficas 

Para explicar esta revisión sistemática, el corpus correspondiente a esta primera 

categoría, se subdivide en subcategorías con la finalidad de ordenar y conocer las posibilidades 

que se enmarcan en función de las propuestas o guías para lectura multimodal. 

6.2.1.2  Alfabetización visual y novela gráfica 

El primer grupo de estudios que componen el corpus abordan la necesidad de la 

alfabetización visual desde la novela gráfica y el álbum ilustrado como géneros específicos y 

textos multimodales. En estos trabajos investigativos se destaca la problemática de enseñanza 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera, así como las posibilidades interdisciplinarias 

que se pueden establecer desde la narrativa gráfica y también desde la producción de novelas 

gráficas como objeto de aprendizaje, con la finalidad de que los educandos puedan 

familiarizarse con los elementos compositivos y estructura de estos textos.   
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En relación con la alfabetización visual, Hammond (2009) emplea un ejercicio de 

lectura en basados en la teoría de las respuestas del lector, en donde los resultados revelan que 

la lectura de novelas gráficas se constituye como una experiencia nueva, y que gracias a la 

contextualización de las convenciones de este género se logra desarrollar una alfabetización 

multimodal desde otro ejercicio de re lectura.  

Bajo este precepto, es posible argüir que la alfabetización visual debe constituirse y 

construirse desde el aprendizaje constante, centrándose en el conocimiento de los códigos 

convencionales propios, para profundizar en los procesos de decodificación y comprensión de 

contenido. En otras palabras, las guías metodológicas para la alfabetización visual deben 

apuntar a la compresión e interpretación de los rasgos característicos y particularidades del 

lenguaje de las novelas gráficas.  

Considerando, la explicación anterior, Monnin (2009) e Hinojosa (2019) refuerzan la 

idea de la alfabetización mediática con novelas gráficas, y construyen un fundamento teórico 

con el que es posible ubicar a la novela gráfica como texto y medio idóneos para su uso 

didáctico en las aulas, estableciendo en primera instancia, una secuencia de cinco pasos en los 

que se abarca contenidos y preguntas en función de los elementos estructurales de la novela 

gráfica, plantea una amalgama de argumentos que alienten a la planta docente a adoptar la 

narrativa grafica como opción pedagógica a partir de los conceptos descritos mediante las 

preguntas que plantea. Por su parte Hinojosa (2019) apela a lo análogo como método de 

abordaje y posibilidades de la intertextualidad o los hipertextos desde la especificidad –

enfocada a las características textuales–, la relación –constituida como el puente a la 

hipertextualidad– y la proyección –como la base que define y proyecta los alcances del texto 

literario y las ampliaciones en el universo narrativo.   

Considerando las aplicaciones mencionadas por los autores anteriormente citados, se 

evidencia la necesidad de establecer metodologías para la lectura de textos multimodales en 

función de la alfabetización visual con la finalidad de que los lectores y educandos se empapen 

de los conocimientos estructurales de la novela gráfica como la composición espacial de las 

viñetas, los escenarios, el diseño de personajes y las intervenciones en los encuadres; pues al 

comprenderlos es posible entender y ordenar la narración en función de la temporalidad y 

percibir la coherencia y cohesión interna y  la discursiva.  
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6.2.1.3 El álbum ilustrado como recurso de lectura interdisciplinar 

Por otra parte, algunas investigaciones abarcan otro tipo de narraciones gráficas como 

los libros ilustrados, con los que es posible establecer secuencias de enseñanza 

interdisciplinarias desde lo visual y lo textual. Arenas (2012) propone un estudio de la relación 

entre texto e imagen desde un trabajo interdisciplinario de las asignaturas de literatura y artes 

visuales. Esta se propuesta se organiza en unidades de aprendizaje que ahondan contenidos 

enfocados a la cultura, lo audiovisual, y el arte, así como las competencias interpretativas para 

el componente visual.  

En esta misma línea de investigación, Plazas (2019) aporta desde el taller pedagógico 

como propuesta para la promoción de lectura desde la fundamentación teórica del libro álbum 

con la finalidad de aportar competencias cognitivas para el abordaje complejo de la lectura de 

imágenes.  

Considerando estos dos aportes, queda constancia de las posibilidades didácticas de este 

tipo de narraciones, que, si bien se distinguen de la novela gráfica en función de elementos 

estructurales, no distan del componente visual e interpretativo que en los procesos de lectura 

son considerados. Así mismo, el horizonte de posibilidades no se enmarca solo desde el ámbito 

literario y en el fomento de las competencias y hábitos lectores, sino que es posible concatenar 

otros ejes de aprendizaje como la lengua y las artes visuales, generando un trabajo 

interdisciplinar que bien podría funcionar en el desarrollo de nuevas propuestas curriculares.  

6.2.1.4 Itinerarios de lectura de novelas gráficas 

En lo concerniente a esta subcategoría de análisis se han considerado investigaciones 

que ahondan en el estudio de nuevas literacidades como la narrativa gráfica. Desde este eje 

surgen investigaciones que presentan y justifican la necesidad de establecer rutas de lectura de 

textos como la novela gráfica como parte de un componente estratégico que apoye en la 

animación a la lectura dentro del contexto educativo, así como también la justificación en torno 

a la alfabetización gráfica para potenciar y desarrollar competencias de comprensión de la 

imagen-texto que funcionan como un todo integrado en la narrativa gráfica.  

Desde propuestas enmarcadas en el fomento del hábito lector, considerando la 

integración de nuevas literacidades, el aporte de Díez, Brotons, Escandel y Rovira (2016) 

proponen la creación un itinerario de lectura. Entre los géneros propuestos se encuentra la 

novela gráfica. Con un proceso de 4 fases, se establecen resultados en función de la acogida por 

parte de estudiantes y docentes en lo que refiere a la mejora de la competencia literaria a través 
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de materiales que permitan desarrollar destrezas lingüísticas y didácticas. Desde una 

perspectiva más descriptiva e informal, Melilli (2020) aporta con una secuencia de pasos que 

posibilitan el ejercicio de animación a la lectura de novelas gráficas desde bases y ejes con los 

que es posible establecer competencias de alfabetización visual y cómica.  

En este contexto, es necesario mencionar que la narrativa gráfica se ha patentado como 

objeto de estudio y aplicación desde las posibilidades y potenciales didácticos en el aula, su 

gran mayoría en aulas americanas y europeas, tomando así un impulso considerable en los 

estudios referentes a la didáctica de la literatura.  En relación a lo expuesto, Celeita (2018) 

realiza un estudio en el que aborda a la novela gráfica como tendencia literaria desde el apoyo 

discursivo ilustrado sumándose a la iniciativa de los autores mencionados en el párrafo anterior 

y su estudio precisa en incorporar un corpus de literatura nacional colombiana que representen 

y desarrollen este tipo de lenguaje y narrativas gráficas.  

Ahondado desde propuestas que apelan a la didáctica y posibilidades de la novela 

gráfica en el aula, Villalba (2020) propone una ruta de lectura de una novela gráfica para el 

aprendizaje del español. Desde un ejercicio de lectura individual y con actividades didácticas 

guiadas, se arma una formación desde la sensibilidad visual y la estructura de este tipo de lectura 

considerando la aplicación de actividades en 4 sesiones y tres momentos: pre lectura, lectura y 

post lectura. Así, pues, el tipo y el ritmo de lectura, permite potenciar las habilidades y procesos 

cognitivos: interpretación e inferencia, como dos elementos esenciales para la mejora de las 

competencias comunicativas.  

Con este conjunto de reflexiones es posible precisar la complejidad de la novela gráfica 

en función de la lectura, por lo que los lectores necesitan acogerse a un proceso de alfabetización 

gráfica para adquirir las competencias de fluidez como los movimientos oculares, la 

comprensión textual, la secuenciación y la lectura del componente visual.  

6.2.1.5 La novela gráfica como género para el estudio de la historia 

Desde las posibilidades interdisciplinarias, González (2016) y Corti (2017) aportan dos 

visiones: una desde un enfoque histórico con el que es posible conectar la lectura de distintas 

novelas gráficas en torno a un periodo de la historia, y otra desde la reflexión lingüística a partir 

de símbolos y esquemas propuestos en la narración visual respectivamente. 

En este sentido, se puede destacar que la novela gráfica se constituye como un tipo de 

lectura moldeable y plausible en cuanto a la didáctica, pues esta simbiosis de lo visual y textual, 

se convierte en un recurso idóneo para desarrollar a la par competencias enfocadas a la 
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comprensión y comunicación, mismas que pueden complementar el conocimiento de contextos 

culturales e históricos desde una construcción literaria que resulta nueva para los educandos.  

Continuando con los aportes enfocados a guías de lectura, podemos encontrar dos 

aportes correspondientes (Genaro, 2021 y Colón, 2021) que, a más de ofrecer posibilidades 

metodológicas y didácticas para trabajar contextos sociales, culturales ligados a la historia, 

otorgan a la novela gráfica un tratamiento como género discursivo, que se enmarca en el análisis 

de temáticas de interés con las que se puede trabajar la interdisciplinariedad que con 

anterioridad se había expuesto. Desde el uso de obras como Watchmen (2009) de Allan Moore 

y Emigrantes (2007) de Shaun Tan, se genera un proceso de dinamización de los conceptos de 

la lectura literaria, ahondando un proceso crítico y de reconocimiento de aspectos y realidades 

sociales, que permiten generar experiencias significativas en la lectura y en la comprensión de 

estas problemáticas, y que como parte indispensable de la formación, la posición crítica frente 

a un texto es una de las competencias que se constituyen como un reto para la planta docente, 

pero que desde la implementación de nuevas literacidades y géneros en la lectura literaria, es 

posible generar espacios de reflexión en los que los educandos y lectores puedan interrelacionar 

lo leído en función de su experiencia y desde el sentido discursivo que las obras y los autores 

presentan y conciben desde la ficción.  

6.2.1.6 ¿Qué significan estos aportes? ¿Qué posibilidades adicionales ofrecen? 

Desde este primer acercamiento en función de esta primera categoría de análisis, es 

posible inferir que desde las propuestas metodológicas enfocadas en la lectura de novelas 

gráficas, estas se consideran en función de dos enfoques: como género discursivo y como una 

herramienta didáctica con la que es posible crear rutas de lectura como parte de un itinerario o 

a su vez, ahondando en ámbitos interdisciplinarios para conectar los elementos textuales y 

visuales con el estudio y reflexión de otros campos de estudio como lo son la historia y el arte; 

desde este tipo de literatura, entonces la viabilidad para la adaptación y propuesta en torno al 

currículo resulta interesante puesto que se trabajaría desde ejes integradores que por una parte 

promuevan la lectura, pero que también refuercen contenidos de interés y solvencia para los 

educandos.  

A partir de lo expuesto, se ratifica que las posibilidades didácticas de la novela gráfica, 

permiten coaccionar áreas desde una perspectiva interdisciplinar en el contexto educativo 

contemporáneo como parte de los ejes y objetivos transversales que se construyen y estipulan 

desde las propuestas curriculares.  
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En lo que refiere al campo de alfabetización de la novela gráfica y otros tipos de 

narrativas gráficas, es importante puntualizar que desde la lectura y desde la producción misma, 

no se constituyen como un ejercicio fácil –como se considera desde los prejuicios– puesto que 

desde los artículos revisados se constata esta preocupación por evidenciar que la lectura desde 

lo gráfico no se amolda los patrones de lectura netamente textuales como el caso de los cuentos, 

novelas o poemas. Lo indispensable en torno a la lectura multimodal, es conocer los códigos y 

estructuras que componen a este tipo de narrativas, por lo que ahondar en una primera guía en 

torno a estos componentes se convierte en parte de la didáctica para la lectura de novelas 

gráficas.  

Desde esta primera perspectiva, se revela además que los estudios revisados no detallan 

o ahondan en los procesos de aprendizaje o en las estrategias que se usan para el proceso de 

alfabetización visual y la adquisición de esta competencia para la comprensión de la simbiosis 

del lenguaje escrito y de la imagen mismas que operan desde diferentes lógicas de lectura y que 

están presentes en las narrativas gráficas. Conviene subrayar que desde la perspectiva didáctica 

de la enseñanza los docentes requieren conocer los marcos teóricos y contextos de producción 

para poder enseñar la interpretación de imágenes y estructuras presentes en las novelas gráficas 

y géneros cercanos a lo gráfico. En este sentido, es importante profundizar en los recursos 

estructurales y semióticos que desde la lectura se emplean para abordar en el estudio de las 

novelas gráficas, así como las prácticas convencionales de lectura que se utilizan para leer este 

tipo de textos multimodales.  

6.2.2 Aplicaciones didácticas de la novela gráfica en el aula 

El corpus correspondiente a esta segunda categoría se subdivide en subcategorías que 

se enfocan en consideraciones didácticas de la novela gráfica en torno a los procesos de lectura-

escritura para el desarrollo de habilidades de comprensión y trabajos interdisciplinares. Así 

mismo se consideran perspectivas desde el análisis de narrativas gráficas como géneros 

literarios, y la inclusión de otro tipo de narrativas gráficas para los programas de lectura en el 

ámbito educativo.  

6.2.2.1 Programas lectores de narrativas gráficas: un corpus de novelas gráficas 

La constitución de la novela gráfica y otras narrativas asociadas a este género, como el 

cómic y el álbum ilustrado, han logrado establecerse desde una consideración canónica, con la 

finalidad de construir corpus de lecturas que puedan ser usados en los ámbitos académicos en 
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función de criterios que desde iniciativas como el Unicómic; en donde se desarrollan congresos 

internacionales de investigación sobre estudios sobre el cómic con la Universidad de Alicante. 

En este contexto, Rovira-Collado (2017) presenta una selección de canon en conjunto con 

Unicómic con la finalidad de introducir a los lectores en competencias de alfabetización 

mediática, así como brindar criterios de selección para ahondar en la lectura de este tipo de 

literacidades. En este estudio se destacan 30 obras; entre novelas gráficas, cómics y álbumes 

ilustrados mediante criterios de selección enfocados en el género, construcción narrativa, 

lenguaje, paratextos, posibilidades didácticas, el público objetivo y la valoración artística y 

literaria; estos criterios se sustentan a través de un amplio marco teórico enfocado en el 

desarrollo de habilidades y destrezas de lectura desde la didáctica. 

A partir de este aporte es posible reflexionar en torno a las lecturas obligatorias que se 

establecen desde la escuela como un régimen impositivo enmarcados en criterios de aceptación 

y ejecución. El ejercicio de selección abarca posibilidades y criterios que no deben entenderse 

desde la restricción, sino que la selección refiere a entender las implicaciones de la competencia 

literaria que constituyen y abordan los objetivos de formación, por lo que desde estos nuevos 

géneros resulta pertinente afianzar las selecciones desde investigaciones anteriores y desde las 

competencias y habilidades comunicativas y lectoras que se puedan enlazar al contexto 

educativo.  

En este contexto referente a la construcción canónica de la novela gráfica, Celeita (2018) 

realiza un estudio en el que aborda a la novela gráfica como tendencia literaria desde el apoyo 

discursivo ilustrado sumándose a la iniciativa de Ortiz, Rovira-Collado, Pomares, Baile, 

Sánchez, Albero y Álvarez (2014) quienes, a través de un estudio concerniente a la 

configuración y definición del canon literario, establecen la importancia de los galardones que 

se otorgan a escritores de novela gráfica y cómic con la finalidad de generar espacios de 

promoción de lectura en bibliotecas. Desde un proceso de selección con un equipo de autores, 

críticos y docentes especialistas en cómic en el que se realizó un recorrido cronológico mediante 

cien investigaciones, se armó un ciclo de conferencias con la finalidad de armar una tentativa 

de canon literario de cómic; esta lista se conformó mediante votación y abarca un total de doce 

títulos. Estos resultados se constituyen como parte de las primeras aristas para establecer un 

canon de narrativas gráficas que puede aplicarse trabajando con adaptaciones e inserciones en 

los programas bibliotecarios y en los planes de lectura de los sistemas educativos desde una 

perspectiva interdisciplinar. 
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Trasladándonos a un panorama de apreciación de otras variaciones del género de 

narrativas gráficas, entra a colación el aporte investigativo de Maya (2020) quien propone una 

discusión entre el manga y el cómic, desde una nueva categoría denominada gajin manga; 

misma que es analizada desde la creación de Vincenzo Filosa. Lo curioso de este nuevo género 

del noveno arte es que se ubica en una esfera contracultural, pues algunos críticos consideran 

que en este convergen características tradicionales del manga japonés, y cuya única diferencia 

radica en la autoedición y en un proceso de apropiación cultural. Ya desde la obra de Vincenzo 

Filosa es importante recalcar la construcción de su obra; esta maneja un formato de lectura de 

derecha a izquierda, secuencias y viñetas, así como en los mangas originales.  

A razón de estas consideraciones es que esta obra se considera como una apropiación 

cultural, un ejercicio de re escritura que emula el formato del manga, pero desde una 

diferenciación innovadora que, si bien abarca un formato híbrido pero diferenciado, no se 

desapega de la estructura formal del manga original.  

6.2.2.2 Escritura de novelas gráficas y cómics en el aula 

En lo que concierne a los procesos de lectura de narrativas gráficas se establece una 

primera posibilidad didáctica que consiste en la escritura y proceso creativo de textos adaptados 

a formato cómic o novela gráfica. En este sentido, es posible encontrar el aporte de Cleaver 

(2008) donde ofrece algunas pautas o recomendaciones para trabajar ejercicios de escritura de 

novelas gráficas y cómics para posteriormente generar un espacio de escritura creativa a modo 

de recreación desde la experiencia, pero en un nuevo formato y abarcando tres procesos: lectura, 

alfabetización visual y escritura creativa.  

Por su parte, la investigación de Pantaleo (2011) ofrece un panorama más explicativo y 

didáctico en lo que concierne a los procesos complementarios de lectura y creación de novelas 

gráficas. Si bien la aplicación estuvo enfocada en todo un grupo de estudiantes, el análisis se 

realizó en función de un caso en particular y desde la perspectiva del análisis semiótico. Los 

principales resultados apuntan a que para el desarrollo de la comprensión estructural y 

polisémica de textos multimodales se fundan bajo la multialfabetización como un eje en el que 

se debe desarrollar habilidades y destrezas visuales para lograr que los educandos analicen de 

forma crítica y deconstruyan los textos con los que se puede generar ejercicios de creación 

desde estos aprendizajes primarios.  

En referencia a la inclusión de la novela gráfica como proyecto educativo desde la 

convergencia de áreas, Manjón (2011) plantea un proyecto de trabajo interdisciplinar entre las 
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materias de Lengua Castellana y Literatura y Cultura Audiovisual, con la finalidad de generar 

un proceso de aprendizaje en torno a la parte técnica y a la lectura de novela gráfica para su 

posterior producción con los educandos. Esta metodología de trabajo basada en encuestas para 

la aceptación y calificación de esta nueva propuesta didáctica, pone de manifiesto que el 

alumnado asumió una posición favorable ante la posibilidad de trabajar bajo un enfoque 

interdisciplinar. A pesar de que no se registran resultados de aplicación netamente didáctica, 

con este aporte queda abierta la posibilidad de desarrollar unidades de planificación en torno a 

la alfabetización mediática y el trabajo curricular interdisciplinar.  

Las novelas gráficas, también pueden enmarcarse en un proceso de reescritura o 

adaptación descrito en el trabajo de Gutiérrez (2014) donde analiza la adaptación gráfica de la 

novela Nocilla Experience considerando las resoluciones tomadas para adaptar fragmentos no 

narrativos de la novela. En este sentido, el trabajo enfocado a la ilustración desde el 

metadiscurso, permite generar soportes distintos concatenando el lenguaje, las secuencias de 

viñetas, el color, estilo de dibujo. En este sentido, la reescritura permite al lector adentrarse a 

las nuevas posibilidades narrativas, intertextuales que ofrece el relato con la estructuración del 

producto reescrito y adaptado.  

Siguiendo esta línea enfocada a la producción escrita de novelas gráficas en el aula, se 

encuentra la investigación de Begoray & Brown (2018) quienes llevan a cabo un ejercicio 

experimental con estudiantes indígenas mediante un programa de alfabetización mediática, 

enfocándose principalmente en aspectos de salud para posteriormente armar una historia-guion 

para trasladarlo al formato de novela gráfica. Los resultados de este ejercicio demuestran que 

este género resulta interesante para los estudiantes, y que al encontrarse situados en un ejercicio 

de escritura creativa, pudieron plasmar su percepción de la realidad en contexto y planteando 

historias interesantes enfocadas a problemáticas de género, discriminación y estereotipos.  

Trabajos como este demuestran que la alfabetización en materia de novelas gráficas se 

constituye como una forma de involucrar a los estudiantes en el aprendizaje de nuevas 

literacidades, así como el aprendizaje en torno a contenidos académicos y multimodales que 

ayuden a los estudiantes a desarrollarse como lectores críticos y productores de textos que 

permitan ampliar el panorama de enseñanza-aprendizaje en las aulas.  

6.2.2.3 La novela gráfica como género literario 

A partir de un acercamiento a la novela gráfica como un género que puede encontrarse 

en las bibliotecas como una lectura que se encuentre dentro del margen del canon literario, 
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Williamns & Peterson (2009) realizan una verificación por medio de la lista de novelas Great 

Graphic Novels for Teens donde encontraron que en las bibliotecas visitadas el número de 

títulos correspondientes a novela gráficas tenían menos de 10 títulos, mientras que una cuarta 

parte no tenía ningún título asociado a este género. 

Con este estudio se muestra que, dentro de la literatura, la novela gráfica no se considera 

como un género canónico a pesar de la popularidad entre los lectores que en su mayoría son 

adolescentes. En un contexto áulico, las investigaciones que establecen un uso de la novela 

gráfica para enseñar literatura, historia, ciencia y escritura se concentran en países americanos 

lo que supone que existe una cultura de valoración ante el potencial didáctico de este tipo de 

literacidad.  

En adición, es necesario rescatar el estudio de Sánchez (2016) quien plantea a la novela 

gráfica de Allan Moore Watchmen (2009) como un paradigma literario a partir de sus 

características narrativas. En este estudio se rescata el valor estético y multidimensional que 

abarca la obra, así como la complementariedad de modelos que encriptan la complejidad social, 

vinculan los discursos y concatenan los flujos ideológicos como una estrategia 

desatuomatizadora que surge desde la teoría del formalismo ruso (Shklovski, 1916) 

precisamente por la ruptura de la convencionalidad del lenguaje considerando que en la novela 

gráfica se establece la convergencia de imagen-texto.  

A partir de este aporte se puede argüir que la novela gráfica posee una estructura 

narrativa que articula la imagen-texto desde un concepto ficcional con el que es posible trabajar 

desde los ejes didácticos de comprensión a partir de los elementos constitutivos de la narrativa 

gráfica considerando que los aprendizajes de lectura no se enfocan en conclusiones o tesis en 

sentidos convencionales, sino que se proyecta y percibe una imagen del mundo.  

Desde una mirada a América Latina, y dado que la novela gráfica se encuentra en un 

debate constante sobre su catalogación como material didáctico, las bibliotecas y los programas 

de lectura, deberían evaluar y considerar la estructuración de colecciones y títulos que puedan 

ser utilizados dentro de la enseñanza de la literatura asó como otras áreas de formación como 

el aprendizaje de idiomas y la historia.  

Ante lo mencionado, surge la aproximación de Humphrey (2014) en la que realiza un 

recorrido histórico enfocado hacia la constitución de la novela gráfica como un género literario. 

Cabe mencionar que la novela gráfica se populariza con Will Eisner con su obra A contract 

with God (1978), si bien no se constituye como la primera novela gráfica, la obra de Art 
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Spiegelman Maus (1980), logra que la novela gráfica pueda considerarse como una forma de 

literatura seria. Posterior a estos aportes se patenta al cómic como parte de las páginas de 

periódicos, cobrando así importancia en la audiencia a pesar de que este únicamente se 

construyó bajo las etiquetas del humor y sarcasmo.  

Así mismo, el formato gráfico como forma narrativa en otras áreas del conocimiento se 

ha ido abriendo campo, y no resulta ajeno pensar que estas intereseccionalidades entre las 

narrativas gráficas y el mundo académico sigan produciendo sinergias. Esta simbiosis entre la 

academia y lo gráfico, no habría sido posible sin el reconocimiento literario y didáctico que la 

novela gráfica ha demostrado patentar en las áreas de enseñanza e investigación. 

6.2.2.4 Usos de la narrativa gráfica en el aula  

En el campo que refiere a la alfabetización mediática, surgen investigaciones enfocadas 

a enlistar elementos estructurales de las novelas gráficas que son importantes trabajar para 

ahondar en la lectura de este tipo de textos y potenciar las destrezas de comprensión.  

Así pues, Schwarz & Crensahw (2011), Carter (2015) y Wallace (2017) establecen guías 

metodológicas desde tres posibilidades:  la primera posibilidad se enfocan en consideración de 

una categoría de novela gráfica denominada bildungsroman; este término proviene del alemán 

y significa novela de formación y se remonta a escritores como Christoph Martin Weiland y 

Johann Wolfarng von Goethe escribieron novelas centradas en protagonistas jóvenes que 

deambulan en busca del amor, justicia social o el significado de la vida, y en el viaje hacia el 

descubrimiento y aprendizaje se enfrentan a conflictos consigo mismos y con la sociedad. Por 

lo tanto, este género tiene características flexibles y abarca títulos literarios reconocidos como 

la obra de Salinger.  

La segunda posibilidad abarca la pedagogía PIM (modelo de interacción pedagógica) 

misma que pretende plantear estrategias que faciliten la comprensión de la narrativa gráfica 

como el análisis de página, texto y multimodalidad tanto para docentes y estudiantes.  

La tercera posibilidad se construye desde la teoría en alfabetización visual y crítica, en 

donde se abarcan novelas cuya línea narrativa se enfoca en el desarrollo personal (desde el 

enfoque bildungsroman), el aprendizaje, situaciones socio históricas de relevancia, la inclusión 

de perspectivas de género, así como la resolución de conflictos y formas de mediación en 

contexto. Para el diseño de las propuestas en función de los tres enfoques descritos con 

anterioridad, se proponen actividades de lectura desarrolladas a través de unidades didácticas 

en las que se trabaja la lectura reflexiva y posteriormente se desarrolla ciclos de discusiones y 
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debates a partir de preguntas generadoras en función de la trama, personajes y temáticas de la 

novela gráfica leída.  

Como resultado de estas aplicaciones, se logra constatar que la inclusión de este tipo de 

novelas gráficas en el aula coadyuva a fomentar el interés por la lectura puesto que es posible 

conectar aspectos cotidianos y contextuales de los educandos para trabajarlos de manera 

didáctica en las aulas, y considerando que desde la contemporaneidad temas referentes a la 

diversidad y a la inclusión resulta relevante abordar estas temáticas a la par de generar un 

ejercicio de comprensión crítica que se enmarca en el género gráfico.  

Desde una perspectiva de los beneficios de la novela gráfica Rajendra (2015), Pishol & 

Kaur (2015) ofrecen un trabajo investigativo en el que exploran los beneficios de incluir novelas 

gráficas en la escuela, sus principales argumentos se basan en que la monomodalidad de la 

literatura tradicional dificulta la comprensión e interés por la lectura. A partir de un enfoque en 

el que la alfabetización mediática y multimodal se constituye como el andamiaje de las nuevas 

prácticas lectoras en función de las experiencias de aprendizaje y la enseñanza, por lo que 

considera que desde las planificaciones curriculares los docentes pueden considerar la oferta de 

un tipo de texto distinto que coadyuve a fomentar hábitos de lectura saludables, por lo que el 

uso de novelas gráficas en el aula encaja bien en el nexo de investigación, teoría, práctica y 

pedagogía como un posible dispositivo innovador para su aplicación en la enseñanza.  

En lo que refiere a la estructura de la novela gráfica, esta ha sido abordada mediante 

mecanismos de comparación en función de adaptaciones de novelas en formato textual a 

formato gráfico. Dentro de esta línea de investigación se encuentra el estudio de McLaughlin 

& Pilgrim (2018) en donde se ejecuta un análisis de este proceso de transición de texto 

tradicional a novela gráfica. No resulta ajeno que los resultados revelen que existen variaciones 

entre ambos formatos, si bien las obras guardaban relación en torno a elementos literarios, 

características como los escenarios, imágenes, lenguaje sensorial y la caracterización se basaron 

fundamentalmente en las imágenes de la novela gráfica como formas de representación de 

significados de lo literario.  

En función de este aporte es posible constatar que la esencia del texto literario 

tradicional se mantiene si este se traslada a un nuevo formato. Sin embargo, los lectores deben 

utilizar diferentes habilidades de alfabetización para que cada componente adquiera un 

significado en la lectura, pues leer novelas gráficas requiere poseer conocimiento sobre sus 

características y elementos constitutivos. De la misma forma, los lectores también deben aplicar 
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habilidades inferenciales para entender la representación de la historia mediante las imágenes 

bajo la consideración de que las ilustraciones de la novela gráfica no son características de los 

textos tradicionales.  

Continuando con esta subcategoría de análisis, es necesario resaltar nuevamente la 

investigación de McClanaham & Nottingham (2019) quienes, desde el enfoque de la 

codificación dual, plantean estrategias para promover la alfabetización mediática y animar a los 

docentes a considerar la inclusión de la novela gráfica dentro del aula. Para ello, se toma como 

punto de partida el libro de Monnin (2013) en donde se aborda la enseñanza de la comprensión 

de textos gráficos. 

Así pues, se considera que, entre los aspectos principales de la alfabetización visual, se 

encuentran el vocabulario, la síntesis de las palabras y las imágenes, por lo que la vía visual 

traza el camino hacia la comprensión integral, por lo que se requiere que tanto el texto y la 

imagen se comuniquen y establezcan vínculos que permitan a los lectores interactuar y abordar 

estas vías de manera coordinada.  

Gracias a este aporte, es posible evidenciar que las novelas gráficas merecen ser 

aceptadas en la comunidad de alfabetización y ofrecidas a los estudiantes como alternativas 

válidas de lectura frente al texto convencional.  

6.2.2.5 La novela gráfica en el aula para el desarrollo de habilidades de comprensión 

lectora y trabajos interdisciplinarios 

Autores como Brenna (2013), Smith & Pole (2018), McClanahan & Nottingham (2018), 

Gómez (2019), Olivares (2020) realizan trabajos investigativos con la finalidad de explorar la 

potenciación de estrategias de lectura metacognitivas a partir de la lectura de novelas gráficas. 

Por cada lectura seleccionada, y por ende cada sesión se trabajan habilidades diversas como la 

comprensión literal y comprensión hipertextual apoyándose en capacitaciones o procesos de 

inducción referentes a la teoría de la imagen y elementos de la novela gráfica. A partir de los 

resultados obtenidos, se puede constatar que posterior a este ejercicio la preferencia de lectura 

por la novela gráfica alcanzó un nivel considerable en torno a la comprensión lectora de este 

tipo de textos. Así mismo, se puede constatar que los educandos no solo retienen información 

textual, sino que realizan procesos de clasificación de lo relevante en la narración, pues al 

predominar la simbiosis imagen texto es posible recordar aspectos específicos de la trama 

mediante las imágenes o escenas de mayor impacto, colores, viñetas, y otros elementos con los 

que es posible identificar y establecer relaciones desde el texto. 
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Estudios como estos demuestran que las novelas gráficas sí tienen un potencial en 

materia de didáctica, puesto se pueden generar trabajos interdisciplinares y llevar su 

interpretación a contextos contemporáneos, a la par de posibilitar un proceso de lectura y 

animación a la escritura en torno a este género.  

En lo que concierne a la multimodalidad de las novelas gráficas, Ching, (2013) aporta 

desde una perspectiva de novela gráfica en tres modalidades diferentes; novela gráfica y texto, 

novela gráfica y narración, y novela gráfica, texto y narración. Esta investigación buscó 

investigar sobre los efectos de lectura de estos tres tipos de novela gráfica en función del 

desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico en el aprendizaje de la materia de historia 

en un aula de secundaria. Se halló que el modelo de lectura más efectivo y que permite ahondar 

en el desarrollo de destrezas inferenciales y críticas de lectura corresponde a GN (Novela 

gráfica y texto), pues resulta una combinación óptima que permite consolidar un aprendizaje 

individual que se enmarca dentro de una interpretación contextual de la historia de forma que 

los educandos son capaces de analizar, sintetizar y evaluar los contenidos abordados.  

Jennings, Rule & Zanden (2014) aportan desde la consideración de dos tipologías de 

novela gráfica en torno a la lectura: novelas gráficas, novelas muy ilustradas y novelas 

tradicionales, mismas que se usaron desde unidades de instrucción de alfabetización visual con 

la lectura de 2 ejemplares de cada tipología de novela. Tras la aplicación se pudo hallar que de 

estos tres tipos de lectura la novela gráfica y las novelas ilustradas tuvieron mayor acogida en 

función del disfrute y la comprensión del contenido.   

Considerando estos aportes, se puede percibir que la lectura de novelas gráficas permite 

a los estudiantes procesar la información de la literatura desde un análisis más profundo puesto 

que se maneja y trabaja la integración del texto y la imagen. 

La novela gráfica dentro del contexto educativo no solo de da en la educación básica y 

secundaria, sino que como lo demuestran Valencia, Caro & Rodríguez (2014) puede realizarse 

un ejercicio lector en las aulas universitarias. Así pues, dentro de este estudio se propone 

desarrollar una propuesta didáctica para desarrollar la lectura intertextual de novelas gráficas 

para vincularlas con el lenguaje del cómic. A partir de las 4 estrategias propuestas desde la 

aproximación al intertexto, desde la nominalización de la obra hasta la identificación de estos 

en función del cómic, se constata que los ejercicios de lectura en torno al comentario y la 

reconstrucción de lo leído, permiten conocer la multiplicidad de interpretaciones que surgen 
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desde la lectura y generar un proceso alfabetizador en torno al conocimiento del lenguaje del 

cómic y la relación con la estructura de las obras leídas.  

Öz, & Efecioğlu (2015), Basal, Aytan, & Demir (2016), Sun (2017), Saitua (2018), 

Reingold (2019) y Lorda (2019) también establecen aportes desde la lectura de novelas gráficas 

a partir de enfoques de aprendizaje relacionados al aprendizaje de lenguas extrajeras como el 

inglés, educación multicultural en valores y el estudio de la historia. Con estos aportes es 

posible visibilizar que, en función de indicadores de evaluación como la comprensión de 

símbolos literarios y vocabulario, los estudiantes no presentan dificultades y que uno de los 

aportes significativos tras la lectura refiere en gran medida al pensamiento crítico en torno a las 

tramas. Así mismo, al ser lecturas cercanas a contextos históricos, es posible generar un eje de 

reflexión a partir de la complejidad de las novelas gráficas, por lo que es posible desarrollar 

destrezas de comprensión visual y motivar a los lectores desmotivados, pues este formato se 

diferencia del texto tradicional al ofrecer variedad de formas de interactuar con el texto.   

En consecuencia, la integración de novelas gráficas en los programas educativos 

independientemente de área de conocimiento que se pretende potenciar, resulta ser viable 

puesto que este tipo de materiales de lectura atraen los sentidos visuales de los estudiantes y 

brindan más posibilidades de conocimiento en comparación con los textos literarios 

tradicionales.  

6.2.2.6 Lectura de otros tipos de narrativa gráfica 

En referencia a este subapartado entra a colación la investigación de Villegas (2016) 

quien propone un análisis de las opiniones de lectura de un grupo focal de estudiantes con 

respecto al libro álbum, que, si bien se diferencia de la novela gráfica en torno a la estructura y 

distribución de paneles y viñetas, el componente gráfico y textual se mantiene. Luego examinar 

cuatro libros álbum se constata que los estudiantes califican a este tipo de literatura como un 

recurso llamativo, pues el código que vincula la noción de comprensión literaria a partir de lo 

textual y lo visual se genera una comprensión global del sentido narrativo del texto. 

Como se había mencionado en líneas anteriores, dentro de la narrativa gráfica existen 

géneros como el cómic que desde un enfoque didáctico en torno a la lectura han sido usados 

como estrategias de lectura en torno a distintas áreas de interés como la historia y en el caso del 

estudio de Ruiz, Rovira & Baile (2020) desde la mitología prehispánica. En este ejercicio se 

realiza una propuesta de lectura de novelas gráficas y cómics que aborden el mito de 

Quetzacóatl. Tras una selección de títulos que versan sobre las deidades aztecas queda en 
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evidencia que las posibilidades didácticas de este tipo de narrativas gráficas, se multiplican 

puesto que es posible reinterpretar los procesos de conquista mediante el mito y otras 

intertextualidades que devienen del mundo prehispánico. 

Bajo esta consideración, es posible deducir que la familiarización o el acercamiento a 

este tipo de textos, permiten a los estudiantes apoderarse de lo que leen mediante un ejercicio 

de reconstrucción de significados y nuevas conexiones lo que en consecuencia contribuye a la 

potenciación de las habilidades cognitivas, considerando que dentro de las narrativas gráficas 

como lo son la novela gráfica, álbum ilustrado y cómic la inferencia y la interpretación permite 

ahondar y extender la comprensión del texto hacia nuevos contextos y rutas de lectura.  

6.2.2.7 ¿Cuál es la intención de la comunidad científica frente al trabajo de la novela 

gráfica en torno a la didáctica? 

A partir de todos estos aportes, es necesario mencionar a Wallner & Eriksson (2020) 

quienes realizaron una investigación previa sobre los cómics en educación –género que no se 

distancia de la novela gráfica– por supuesto–. Los autores en mención encontraron que entre 

las investigaciones en torno a este género, existe una tendencia en centrar los estudios en 

entrevistas en las que los investigadores presentan materiales de trabajo y de lectura a grupos 

de estudiantes y evalúan experiencias al respecto, de la misma manera, el grupo etario con los 

que se han llevado estas investigaciones se establecen desde los 8 hasta los 13 años. Los 

resultados en mayoría se enfocan a las preferencias de lectura de los estudiantes a partir de un 

ejercicio comparativo frente a los textos tradicionales.  

Para responder a la interrogante planteada se tomará en cuenta dos criterios enfocados 

al objeto de aprendizaje y el aprendizaje en función de la novela gráfica. 

6.2.2.7.1 Objeto de aprendizaje 

En lo que refiere a los grupos de estudios analizados, se constata una necesidad de 

alfabetización visual de la novela gráfica y otras narrativas como el álbum ilustrado, cómic y 

manga como géneros específicos y textos multimodales. En estas investigaciones se destaca la 

problemática de aprender a leer y escribir novelas gráficas como objeto de aprendizaje con la 

finalidad de que los educandos se relacionen y conozcan sus elementos compositivos y 

estructura.  

Aquí la alfabetización visual se constituye como una parte formativa importante, porque 

la lectura de imágenes se potencia desde un aprendizaje constante en torno a los códigos y los 



72 
 

contenidos que se presentan en las narraciones gráficas, por lo que la presencia de un mediador 

es importante para guiar el proceso de lectura en los ámbitos escolares. 

Parte del objeto de aprendizaje en la lectura de novelas gráficas, se encuentra 

relacionado con el eje de producción escrita y que evidentemente no son procesos fáciles como 

se los considera, pues desde la comunidad científica existe esta preocupación que la lectura de 

narrativas gráficas no sigue los mismos patrones y metodologías de lectura que se emplean para 

leer textos convencionales como novelas, poemas, cuentos, etc. A razón de los expuesto, una 

parte importante en torno a la alfabetización mediática es conocer los códigos estructurales y el 

lenguaje que integran los elementos de la novela gráfica. 

No obstante, esta revisión sistemática correspondiente a esta segunda categoría revela 

que los estudios citados no detallan los procesos de aprendizaje ni las estrategias de 

alfabetización visual que se emplean en torno a los procesos de lectura, por lo que se genera 

una nueva necesidad de conocer los marcos teóricos, estrategias y componentes visuales, 

estructurales y de vocabulario para abordar la enseñanza en la lectura de novelas gráficas. En 

este sentido, resulta relevante ahondar en recursos semióticos para la lectura de narrativas 

gráficas, prácticas y contextos sociales que se puedan relacionar a las lecturas como parte de 

una guía de conocimientos básicos que tanto docentes y estudiantes deben potenciar para 

emplearse en las prácticas educativas.  

Por lo tanto, estas nuevas literacidades amplían las posibilidades de lectura desde nuevas 

didácticas en las que pueden converger aportes disciplinares en materia de educación. A razón 

de lo expuesto, el planteamiento de proyectos desde esta óptica puede permitir cualificar las 

prácticas docentes en la enseñanza de literatura en los niveles de básica superior y bachillerato.  

6.2.2.7.2 Objeto de enseñanza 

Otro grupo de investigaciones se enfoca a analizar los estudios que se dedican a explicar 

los beneficios de utilizar la novela gráfica en los ámbitos de animación y formación lectora 

como herramienta didáctica para mejorar habilidades y destrezas relacionadas a la lengua y 

literatura, historia, aprendizaje de lenguas extranjeras y desde la mitología.  

Los focos de interés de estos aportes dentro de la comunidad científica evidencian que, 

en torno a la formación de lectores competentes de textos multimodales, es importante 

establecer espacios de conocimiento previo, capacidades inferenciales y de intertextualidad 

para comprender la estructura narrativa de la novela gráfica. En función de esta línea de trabajo 

las investigaciones de la comunidad científica evidencian que: 
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a) Los distintos formatos de narrativa gráfica sirven como incentivo y motivación a la 

lectura y formación de lectores con competencias y destrezas, puesto que coadyuva al proceso 

de alfabetización que promuevan la creatividad y la lectura crítica.  

b) La planta docente debe estar capacitada en torno al conocimiento de las características 

y particularidades de la novela gráfica, para poder armar y planificar actividades didácticas e 

incentivar la lectura, a la par de mejorar la formación en docencia y prácticas pedagógicas para 

incluir nuevas formas de lectura como el género gráfico.  

c) El uso de la novela gráfica en el aula amplía los conocimientos sobre a lengua y otras 

áreas del conocimiento y la formación académica que se pueden trabajar desde un enfoque 

interdisciplinar.  

Desde estos acercamientos es posible determinar que, si bien las propuestas 

mencionadas proponen lecturas, no especifican esquemas detallados del proceso de creación de 

las planificaciones o materiales que se usan. Así pues, las implicaciones para la práctica 

pedagógica con el creciente interés en emplear la novela gráfica en los procesos de aprendizaje 

y programas de estudio, es necesario considerar que la capacitación y/o formación de la planta 

docente es importarte para generar prácticas educativas eficaces. Por otro lado, en lo que 

concierne a las políticas públicas, estas tienen la responsabilidad de explorar y promover nuevas 

formas de aprendizaje a través de nuevas literacidades como el género gráfico, así como la 

difusión y el diálogo de la comunidad científica a nivel nacional mediante los planes de lectura 

y las consideraciones curriculares.  

6.3 Diseño de la guía de lectura multimodal de un corpus de novelas gráficas 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo del presente proyecto de investigación, 

que consiste en el diseño de una guía multimodal de lectura de un corpus de novelas 

gráficas; esta se estructuró mediante una organización de tres apartados para cada una de 

las novelas gráficas seleccionadas.  

La guía trabaja sobre un corpus de seis novelas gráficas. Los criterios de selección de 

las obras se sustentan en investigaciones que han construido tentativas de canon de narrativas 

gráficas aplicables a los contextos educativos y como propuestas de lectura a ser consideradas 

en bibliotecas y programas de animación lectora, entre las que se encuentra la selección de un 

canon artístico presentado por Rovira-Collado (2017) en conjunto con la asociación Unicómic 

de la Universidad de Alicante (España), con la finalidad de introducir a los lectores a las 

narrativas gráficas. Así pues, propone un corpus de obras imprescindibles describiendo las 
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características que las constituyen como obras importantes en materia de Literatura infantil y 

juvenil.  

Esta selección de obras en función de la novela gráfica aporta al campo didáctico 

apelando a un cambio de perspectiva de este arte, que ha sido considerado como un medio 

infantil y poco formal; perspectiva que genera un enfoque peyorativo o reduccionista de la 

narrativa gráfica. Cabe mencionar que existe una cercanía entre en mundo del cómic y la 

Literatura Infantil y Juvenil, por lo que esta crítica académica en torno al canon artístico y los 

procesos de selección precisan una aproximación didáctica y literaria de obras que se pueden 

abordar dentro del programa de lecturas en la formación académica de jóvenes y niños. El 

listado propuesto es equilibrado, y a pesar de no abarcar más títulos –considerando que se trata 

de un primer acercamiento- los títulos recopilados pueden ajustarse a las necesidades 

curriculares del canon escolar y formativo en función de los distintos niveles académicos con 

los que se pretende trabajar.   

Bajo esta consideración, Cerillo (2008) refuerza la idea de Rovira-Collado (2017) de la 

construcción de un canon literario, aludiendo que este debe estar conformado por obras y 

autores que en función de sus dimensiones históricas y la calidad literaria se constituyan como 

clásicos de lectura. Así mismo, identifica la importancia de las ilustraciones como elemento de 

acompañamiento de las obras de literatura infantil y juvenil debido a la inclusión de los 

paratextos y elementos hipertextuales que permiten establecer el puente de contacto de lector 

con el libro y que, por ende, brindan pautas y predicciones de lectura.  

Esta propuesta se diseñó mediante criterios organizativos de títulos de narrativas 

gráficas ordenados numéricamente para otorgarles una puntuación acorde a criterios enfocados 

en las temáticas, relevancia, ilustraciones, contenido, validez literaria y así seleccionar las obras 

más destacadas. El canon establecido, se compuso de treinta obras de novela gráfica, que van 

desde Maus de Art Spiegelman, Contrato con Dios (Will Eisner), The Spirit; estas novelas 

gráficas han mantenido las primeras posiciones en torno a los criterios de selección para este 

canon. Así mismo, aparecen títulos de series europeas como Teniente Blueberry, Tintín, Astérix 

y Corto Maltés. Dentro de la narrativa gráfica el género del superhéroe también se hace presente 

con autores como Allan Moore y Frank Miller, en la selección Moore destaca con sus dos obras: 

Watchmen, V de Vendetta y From Hell.   

En el contexto de producción europea aparecen autores como Paco Roca, con su novela 

gráfica: Arrugas. En las penúltimas posiciones del listado del canon consta Marjane Satrapi con 
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Persépolis destacando que en próximas selecciones se añada más propuestas que ahonden desde 

la perspectiva de género. A partir de este listado de obras que ha sido referenciado por la 

comunidad científica y crítica académica, se han tomado para el corpus de novelas gráficas que 

componen la presente guía los siguientes títulos: 

• V de Vendetta (Moore, 1987) 

• Perspépolis (Satrapi, 2000) 

• Arrugas (Roca, 2007) 

• La Casa (Roca,2015) 

• Las calles de arena (Roca, 2009) 

• Emigrantes (Tan, 2006) 

Se incluyó una obra más de Paco Roca considerando la riqueza literaria e 

hipertextualidades de su obra, así como los galardones y premios que ha recibido, y por su parte 

a Emigrantes de Shaun Tan que, si bien no se encuentra dentro de la categoría de novela gráfica, 

maneja una estructura de viñetas e imágenes sin diálogos que posibilitan un ejercicio de lectura 

y construcción de diálogos pertinente para trabajar con los educandos en función de la 

alfabetización visual y la lectura de imágenes. 

Así, pues se escogió estas 6 novelas gráficas en primera instancia porque se encuentran 

recomendadas por la literatura consultada y la comunidad científica en función del ámbito 

didáctico; siendo objeto de programas de lectura y secuencias didácticas en diversos niveles del 

contexto educativo. Así mismo, las temáticas que abordan estas obras, así como los elementos 

hipertextuales que contienen permiten ampliar el panorama de lectura y por lo tanto movilizar 

conocimientos y enfoques desde versan desde lo histórico hasta perspectivas de género.  

Cabe recalcar también que al ser formatos que en la contemporaneidad se ubican como 

parte de la cultura popular, su lectura coadyuva a que los educandos logren establecer relaciones 

con las tramas que abarca cada novela o a su vez comprender, valorar y relacionar los contextos 

presentados. 

6.3.1 Estructura de la guía de lectura 

Para el diseño de la guía de lectura, se ha considerado pertinente dividirla en tres 

apartados: 

• Estructura de las novelas gráficas 

• Introducción del corpus seleccionado 
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• Lectura de cada novela gráfica 

 Cada apartado ha sido pensando para incluir temáticas y actividades que se acoplen a 

la línea narrativa del texto y a la potenciación en el proceso de alfabetización visual. Se pretende 

que esta propuesta coadyuve a la planta docente a considerar una ruta de lectura a partir de 

nuevas literacidades en función de temáticas que capaciten e instruyan en el abordaje de lectura 

de narrativas gráficas como parte de la didáctica de la literatura aplicable a las destrezas del 

currículo nacional obligatorio.  

6.3.2 Estructura de las novelas gráficas: 

Para este primer apartado general se ha considerado pertinente introducir lo 

concerniente a la alfabetización visual a partir de la estructura de la novela gráfica, así como 

sus componentes. Esto con el propósito de que los lectores conozcan cómo funciona la 

simbiosis imagen-texto dentro de la narrativa gráfica.  

Dicha consideración se sustenta en los acercamientos bibliográficos revisados en el 

apartado 2 de la presente investigación desde investigaciones como la de McClanahn & 

Nottingham (2019) donde se propone un enfoque sistemático para el desarrollo de habilidades 

y estrategias para proporcionar un punto de entrada a los profesores nuevos en materia de 

narrativas gráficas basándose en la teoría de codificación dual, donde precisan los componentes 

estructurales de la novela gráfica como el primer paso para el abordaje de la alfabetización 

visual.  

Bajo esta consideración, los componentes de la novela gráfica a ser trabajados en esta 

primera parte de la guía son los siguientes: 

6.3.2.1 Lectura de texto – imagen 

• Lenguaje visual de la novela gráfica 

• La viñeta y componentes básicos 

• Encuadre y planos 

• Ángulos de visión 

• Otros elementos 

Todos los elementos enlistados corresponden a la estructura de las novelas gráficas y 

permitirán al lector conocer sus características y funciones como elementos constitutivos del 

todo narrativo del corpus seleccionado para la presente guía de lectura.  
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Figura 1 Portada de la guía de lectura y parte 1 de la guía de lectura 

 

 

Figura 2 Lenguaje visual de la n.g: el encuadre y planos 
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Figura 3 Lenguaje verbal en la n.g y signos convencionales de  la n.g 

 

6.3.2.2 Introducción del corpus seleccionado 

Este apartado funciona como componente específico y adaptado en función de cada una 

de las novelas gráficas seleccionadas para la guía. Dentro de este, se ha considerado pertinente 

abarcar elementos específicos de cada narración gráfica, con la finalidad de otorgar una visión 

panorámica del contexto, contenido y personajes que aparecerán dentro de la obra.  

Esta parte introductoria se sustenta en resultados de estudios como el de Pantaleo 

(2011), Manjón (2011), Brenna (2013) y Ching (2013) en donde se destaca la importancia de 

conocer y comprender la naturaleza de los textos y las formas en que las historias y la 

información se pueden escribir, presentar y contar. 

Este acercamiento también se concatena como parte del proceso de alfabetización para 

la lectura de novelas gráficas, que sirve como sustento de observación para los docentes y 

estudiantes en torno a la comprensión de los recursos y características que funcionan desde la 

arquitectura general de cada uno de los textos. Por lo tanto, los componentes de este apartado 

están compuestos por temáticas y estructuras concernientes a:  

• Introducción y presentación de personajes 

• Contenido de la novela gráfica 
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• Autor, contexto, adaptaciones 

• Qué sabemos de la obra 

    

Figura 4 Parte 2 de la guía de lectura - Información sobre Allan Moore 
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Figura 5. V de Vendetta ¿Qué sabemos de la obra? y Personajes de V de Vendetta  

 

6.3.2.3 Lectura de cada novela 

Para el tercer componente de la guía de lectura se establece el apartado correspondiente 

a la lectura de cada novela gráfica del corpus seleccionado. La elección de las actividades y 

componentes se sustentan desde las perspectivas en torno a la alfabetización mediática 

explicadas y abordadas por autores como Monnin (2009), Arenas (2012), y Díez, Brotons, 

Escandel, y Rovira-Collado (2016); mismos que fueron analizados en la revisión sistemática de 

literatura del apartado 2 en función del primer enfoque correspondiente a investigaciones que 

propongan pautas o guías para la lectura de narrativas gráficas.  

Es por ello que los componentes asociados a esta parte, abarcan la cultura visual y 

literaria a ser trabajadas desde el proceso interpretativo lector y visual considerando la 

perspectiva narrativa construida desde la portada, temáticas de la obra para posteriormente 

vincularlos con actividades o temáticas que permitan armar espacios de diálogo y/o discusión. 

En este sentido, las pautas a ser trabajadas en el diseño de la guía son las siguientes: 

• Observación de la portada y título 

• Análisis de la novela gráfica 

• Preguntas de diálogo 

• Reconocer temas y completar información (Actividades) 

• Valoración final 
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Figura 6 Observación de portada y título de Persépolis y preguntas relacionadas a las  

portadas        

 

   

Figura 7 Desarrollo del apartado de lectura y preguntas de diálogo de Persépolis                     
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Figura 8 Temas adicionales e información complementaria  

 

                                 

Figura 9 Ejercicio de valoración final de Persépolis 
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6.3.3 Posibilidades didácticas de la guía de lectura desarrollada 

Se presenta a continuación algunas perspectivas que se encuentran enfocadas en las 

posibilidades didácticas que la guía de lectura desarrollada podría alcanzar mediante su 

inserción en el contexto educativo, así como recomendaciones para la planta docente en función 

de los aprendizajes que se pueden obtener, y, finalmente una valoración final de la misma  

6.3.3.1 Claves para la integración en el aula 

En lo que concierne a las posibilidades didácticas y de aplicación de la guía de lectura 

desarrollada para la presente investigación, es necesario anotar en primera instancia las claves 

para su integración en el aula. 

Partiendo desde la consideración de que en la educación actual la lectura se constituye 

como un eje de aprendizaje complejo de abordar debido al poco interés que se le otorga, la 

innovación en torno a metodologías se constituye como un reto para el profesorado, puesto que 

como afirma Bombini (2005, p.1). 

El lugar de la literatura en el currículo escolar se presenta como una cuestión 

siempre controvertida. Qué clase de conocimiento literario, qué tipo de experiencia 

promueve en los alumnos, cuál es el sentido de enseñar literatura en la escuela, cuáles 

son los modos más apropiados de enseñarla y aprenderla, son preguntas que continúan 

siendo hoy preocupaciones de maestros, pedagogos y funcionarios educativos.  

Acorde a lo mencionado por el autor, los contrapuntos que responden a las incógnitas 

planteadas se encuentran en las actitudes de lectura de los estudiantes; estas se plantean desde 

otras formas para leer. Los educandos se encuentran influenciados por la imagen: conviven con 

ella y la manejan en un contexto discursivo distinto al convencional. 

Por lo tanto, las claves a tener en cuenta para integrar la lectura de novelas gráficas en 

el aula apuntan a la inclusión de la didáctica de la imagen en función de los contextos de 

interacción sociales, además de la construcción de procesos de enseñanza-aprendizaje 

conjuntos y que apelen a la exploración de conocimientos y el disfrute de la lectura.  

La narrativa gráfica permite construir y reconstruir lo narrado, pensar nuevas voces que 

surgen desde la experiencia misma de lectura en la que el andamiaje de los conocimientos 

previos permite comprender las emociones plasmadas, los personajes y significados contenidos 

a lo largo de la narración gráfica.  El lector, el texto y la imagen, se erigen por ende como las 

claves para generar un proceso productivo en la didáctica de la literatura.  
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6.3.3.2 ¿Dónde cabe la lectura de novelas gráficas en las competencias que moviliza el 

currículo? 

Ahora bien, considerando la propuesta curricular nacional la lectura de novelas gráficas 

puede posicionarse desde un eje interdisciplinar en torno a las áreas de Lengua y Literatura y 

Educación Cultural y Artística. Pero centrándose en el área que compete a la enseñanza de la 

lengua y la literatura, las competencias que moviliza el currículo en los bloques 

correspondientes a lectura y literatura se enfocan al desarrollo de destrezas que alimenten a la 

competencia comunicativa, y por su parte en el área de literatura existen destrezas enfocadas a 

lectura de obras en función del canon. 

Si bien la programación curricular establece una ruta de lectura canónica, la novela 

gráfica se ubicaría como una propuesta que puede adaptarse a las destrezas enfocadas a 

potenciar los niveles de lectura; considerando que la estructura de la narrativa gráfica posee 

componentes hipertextuales con los que se puede ahondar en temáticas cercanas a los contextos 

de los educandos o hacia otras áreas interdisciplinares que se contemplan en el currículo y en 

las áreas de formación.  

6.3.3.3 ¿Cómo los docentes podrían aplicar esta guía? 

La planta docente podría aplicar o adaptar los contenidos de la presente guía mediante 

las planificaciones curriculares, considerando nuevamente la interdisciplinareidad entre las 

asignaturas o áreas en las que convergen o se complementen temáticas con la finalidad de 

desarrollar un proceso formativo mediante proyectos o actividades comunes desde la lectura de 

las novelas gráficas propuestas. 

Dentro del ámbito de planificación curricular de unidad didáctica, los contenidos que se 

presentan para cada novela gráfica seleccionada, pueden servir como un punto de partida para 

desarrollar más contenidos didácticos que aúnen recursos literarios en torno a la narrativa, el 

aspecto artístico y la cultura semiótica-visual. 

Al tratarse de un recurso de lectura contemporáneo y que requiere de un proceso de 

alfabetización visual por el contenido gráfico de este tipo de narrativa, se podría trabajar desde 

los bloques correspondientes a comunicación oral a través de ejercicios y recursos didácticos 

que apoyen a la comprensión de las metáforas visuales, los trazos, y las variaciones tipográficas 

como los elementos que cobran más peso en torno a la construcción narratológica de la novela 

gráfica.  
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6.3.3.4 ¿Qué aprendizajes se podrían obtener? 

La inclusión de la narrativa gráfica como género dentro del área de humanidades en 

función de la enseñanza de la literatura, atiende generalmente al conocimiento de los fenómenos 

de la comunicación desde un enfoque interdisciplinario. Esto implica analizar y conocer las 

especificidades del formato de la narrativa gráfica, la articulación y relación pragmática en 

función de su producción y los valores ideológicos que se plasman e intentan transmitir.  

A partir de esta consideración, los aprendizajes que se pueden alcanzar y consolidar 

mediante el proceso de alfabetización visual y la lectura de las novelas gráficas contenidas en 

la guía, se pueden destacar los siguientes: 

• Que el estudiante pueda conocer la evolución histórica y técnica correspondiente a la 

novela gráfica, pues este tipo de discurso al ser parte de la manifestación estética, 

cultural y técnica, en torno al estudio de las humanidades es posible establecer espacios 

de conocimiento ligados al arte, la literatura, la historia y la lengua.  

• Que el educando esté en la capacidad de poder explorar las posibilidades técnicas, 

expresivas y comunicativas de la narrativa gráfica con la finalidad de comprender 

aspectos y dimensiones de la sociedad contemporánea.  

• Construir y emitir juicios estéticos desde procesos como la argumentación: –

competencia que dentro de los alcances curriculares se trabaja desde el bloque de 

escritura–. Al ser un medio que transmite un sistema de ideologías y contextos diversos, 

es posible descubrir las dimensiones estéticas desde las cuales es posible adoptar una 

postura crítica y activa frente a lo encontrado.  

• Conocer el lenguaje usado, así como las particularidades que propone la narrativa 

gráfica en función de otros medios que ahonden en la comunicación visual. 

• Generar un proceso de valoración hacia la narrativa gráfica, en función de la importancia 

de la cultura visual contemporánea.  

6.3.3.5 Valoración final 

A partir de esta propuesta y del análisis sistemático de literatura previo, es posible 

demostrar que el lenguaje visual utilizado en la narrativa gráfica puede ser usado como una 

herramienta pedagógica que, si se estructura apropiadamente, contribuye a replantear las formas 

en las que se trabaja la interpretación de textos como parte de la competencia comunicativa. A 

partir de lo mencionado, es posible pensar en nuevos espacios y herramientas atractivas e 

idóneas para el desarrollo de habilidades que se enfoquen más allá de los objetivos de enseñanza 
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planteados, y de esta forma generar cambios en las estrategias de enseñanza a la par de 

incursionar en el trabajo investigativo relacionado a la narrativa gráfica. 

Entonces, desde el trabajo de exploración teórica por parte del docente y el interés sobre 

este tipo de narrativa, la novela gráfica se convierte en un recurso apto para trabajar ejes 

temáticos de análisis de imagen, símbolos, e íconos para fortalecer a partir de estos la lectura 

independiente en función del nivel que se plantee trabajar, considerando que la narrativa gráfica 

es una herramienta didáctica puede adaptarse a cualquiera de los tres niveles de lectura.  

Cabe mencionar que el texto tradicional, al ser sometido a un tipo de análisis desde sus 

elementos formales y conceptuales poseen un valor estético intrínseco, pero al integrar texto e 

imagen se genera un ejercicio más complejo para la interpretación, convirtiéndose en un recurso 

con características y estructuras propias. Por ende, abordar este tipo de textos dentro del aula 

se convierte en un proceso de aprendizaje no solo para el estudiante sino para el docente.  

La labor docente precisamente se encuentra encaminada a generar escenarios 

académicos desde lo cognitivo para el desarrollo de habilidades y destrezas, por lo que es 

importante cuestionar las estrategias y métodos de enseñanza con la finalidad de crear 

ambientes lúdicos y positivos contribuyendo a que los enfoques pedagógicos nuevos como la 

lectura de imagen mediante la narrativa gráfica se trabaje desde las posibilidades y proyectos 

transversales que ofrece.  
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7 Discusión 

En el análisis del currículo que se realizó para dar cumplimiento al primer objetivo, se 

encontró que en función de las destrezas, objetivos y temáticas dispuestas para bloque en las 

áreas de Lengua y Literatura y Educción Cultural y Artística (ECA) existen diferencias en los 

contenidos por la naturaleza misma del bloque, pero la particularidad en el área de ECA es que 

la novela gráfica aparece como parte de la formación en torno a la imagen y la cultura pero no 

evidencia mayor abordaje en la lectura y análisis, lo que en el área de Lengua y Literatura en 

los bloques de lectura y literatura se apela al corpus canónico que también tiene importancia en 

la formación de la competencia literaria.  

En este sentido, en lo referente al diseño curricular establecido para las áreas de Lengua 

y Literatura y Educación Cultural y Artística se consolida una visión holística que integra 

aspectos ligados a la filosofía, política, economía, historia y pedagogía. En este sentido el aporte 

realizado por Villón (2014) evidencia que este diseño demuestra congruencia con la realidad 

social y los objetivos que regulan las prácticas educativas con el contexto. Desde un punto de 

vista sistematizado los procesos referentes a la construcción macro y microcurricular trabajan 

desde un eje coherente y concatenado cumpliendo con la organización y estructura de las 

actividades, destrezas, objetivos que permitan a los educandos consolidarlos en ambientes 

idóneos e interactivos; en este aspecto las orientaciones metodológicas para el docente se basan 

en las acciones que permitan el logro de las destrezas y estrategias para dinamizar los procesos 

educativos; esto se fundamenta y ampara en una base legal además de los referentes curriculares 

del país que han levantado los cimientos para la formación ciudadana.  Ante esto, es preciso 

recalcar que, desde la propuesta curricular nacional, se menciona al constructivismo como una 

pedagogía activa que se basa en el protagonismo del educando que se desarrolla y aprende. 

Desde esta lógica, es posible reconocer los conocimientos y estrategias que garanticen la 

consecución de los objetivos de aprendizaje; pero para el desarrollo de las competencias, es 

necesario flexibilizar los procesos e incluir nuevos formatos que permitan potencializar el 

proceso de aprendizaje en las distintas áreas de formación que se plantean en cada nivel y 

subnivel.  

Claro, si bien esta consideración se constituye como estrategia que facilita el trabajo 

didáctico en el aula, también se coarta la generación de espacios y lecturas que puedan 

abordarse desde otras modalidades y formatos. Por tanto, la inclusión de la narrativa gráfica 

ofrece posibilidades didácticas con las que se puede potenciar las destrezas y habilidades 

enfocadas a la lectura en sus distintos niveles, considerando que desde el componente gráfico 
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es posible concatenar temáticas cercanas a los contextos de los educandos y desde otras áreas 

interdisplinares que se contemplan en la propuesta curricular nacional.  

Por otro lado, en lo que refiere al análisis de revisión sistemática de literatura que apoyó 

a la construcción de la guía de lectura, se evidenció esta necesidad de establecer metodologías 

para la lectura de textos como la novela gráfica en función de aspectos como la alfabetización 

visual; como proceso que apoya al conocimiento de la estructura de la narrativa gráfica en fondo 

y forma. En este sentido, la viabilidad para la adaptación de la guía cuyo contenido puede 

trabajarse desde la adaptabibilidad que ofrece el currículo nacional propiciando ejes que 

promuevan la lectura, pero que también ahonden en temáticas de interés para los estudiantes. 

Así, pues en referencia a la estructura de las novelas gráficas, autores como Pantaleo 

(2012) McClanahn & Nottingham (2019), aportan estrategias basadas en un enfoque 

sistemático basado en la introducción de los componentes estructurales de la narrativa gráfica 

como un primer paso para la alfabetización visual. Dentro de estos estudios se destacan 

elementos como la viñeta, las onomatopeyas, y los globos de diálogo –elementos que 

conforman la estructura de la novela gráfica–. En lo referente a la guía de lectura desarrollada, 

si bien se consideró incluir los elementos que en los estudios mencionados se precisaron en 

torno al proceso de alfabetización visual; se desarrolló una parte teórica completa ahondando 

en el lenguaje visual, así, se incluyen apartados referentes al estudio extensivo de la viñeta, el 

encuadre y ángulos de visión puesto que cada uno de ellos juega un papel importante en la 

composición de la imagen y por tanto se refuerza la idea de que cada secuencia que contiene la 

novela gráfica supone un entramado que tiene una intención discursiva y que se apoya 

precisamente en el lenguaje visual y se potencia con el texto.  

En lo que respecta a la introducción del corpus seleccionado en donde se establece una 

visión panorámica de cada una de las novelas gráficas seleccionadas, Manjón (2011), Ching 

(2013) y Brenna (2013) enfatizan en la importancia de contextualizar la obra con la finalidad 

de trazar los primeros caminos desde los cuales se puede establecer la lectura, lo que resulta 

factible para consolidarse con lo estudiado desde el proceso de alfabetización visual tanto para 

el docente como los estudiantes. A más de incluir una presentación del autor de la obra, así 

como los temas que se abordan en cada novela, se precisa incluir lo referente a los personajes, 

así como un desglose de las temáticas centrales de la obra; esto con la intención de generar un 

proceso dialógico e integral al momento de trasladar el estudio de esta narrativa al contexto 

educativo. Así mismo, otro componente importante a destacar en esta parte de la guía 
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corresponde a puntualizar las adaptaciones que las novelas gráficas tienen generalmente al cine, 

y así conducir a abordar ambos formatos y establecer ejes de lectura comparativos en torno a 

estos.  

Para el desarrollo y lectura de cada novela gráfica las investigaciones desarrolladas por 

Monnin (2009), Arenas (2012) y Díez, Brotons, Escandel y Rovira-Collado (2016) ahondan en 

perspectivas de alfabetización mediática mediante secuencias didácticas en las que se aborda 

una obra particular, destacando el núcleo central de la obra, o alguna temática que se desprenda 

de esta. En este sentido dentro del desarrollo de la guía se continúa con el proceso de lectura 

visual desde la portada de la novela gráfica, con la finalidad de establecer claves y predicciones 

de lectura que se complementan con el análisis de la novela; apartado en donde se explican las 

temáticas de la obra que pueden ser trabajadas; si bien en las investigaciones citadas las 

secuencias didácticas planteadas se enfocan a una temática en particular, en la presente guía se 

amplía la posibilidad de enfoques temáticos que posteriormente pueden profundizarse y 

relacionarse con las preguntas de diálogo así como los temas que se reconocen e información 

complementaria que permitirán crear un espacio de discusión en función de lo leído. 

En torno a lo mencionado en párrafos anteriores es posible conocer la forma en la que 

las novelas gráficas favorecen los procesos didácticos en torno a la lectura dentro del contexto 

educativo. La motivación y el interés que se evidencia en los resultados recabados en la 

investigación previa que realiza Griño (2015) en donde se apela al uso del cómic y cuyos 

resultados demuestran que este se constituye como una herramienta atractiva para el estudiante, 

pero que al mismo tiempo lo compromete con el texto; lo que resulta idóneo para abordar 

temáticas como ocurre con la novela gráfica.  

Es posible evidenciar que el binomio imagen-texto se convierte en un elemento 

importante para despertar el interés en los estudiantes en el proceso de lectura de obras que 

pueden partir desde contenidos simples a otros que demanden mayor complejidad, 

considerando que la lectura de imágenes y la trama cobran relevancia en el proceso de reflexión 

crítica, puesto que como indica Trabado (2006) la novela gráfica no solo abarca temáticas que 

recaen en lugares comunes como peleas, seres fantásticos o aventuras, sino que plasman 

historias de la vida cotidiana, preparando y dando apertura el camino para nuevos lectores. Así 

mismo, Castro & Sierra (2017) confirman que las novelas gráficas funcionan como invitaciones 

a la lectura en una nueva forma, pues las imágenes y las tramas que se cuentan mediante estas 

juegan un papel importante en el proceso reflexivo-crítico. Por este motivo, resulta interesante 
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conocer que las novelas gráficas al ser un género cercano al cómic –que es un tipo de lectura y 

formato atractivo paras los jóvenes–; se refuerza con lo que menciona Costa (2011), citado por 

Huertas (2016) refiriendo que las novelas gráficas han llegado al mercado editorial y se 

encuentran en la capacidad de competir con textos convencionales y canónicos.  

Así mismo, el interés por la lectura en función de la novela gráfica funciona desde el 

acercamiento potencial a la trama y siguiendo a Peña (2015) indica que por medio de la novela 

gráfica el lector puede relacionar conocimientos en función de otros contenidos y lecturas, pero 

desde un sentido dinámico puesto que la imagen es lo que resalta ante el texto escrito. Por otra 

parte, Pineda (2018) concluye que la narrativa gráfica es un medio que tiene el propósito de 

satisfacer las necesidades del lector contemporáneo, y en el caso de adaptaciones de obras 

canónicas a este formato, se construiría el puente para acercarse a la obra original, en este 

sentido el autor mencionado propone que las novelas gráficas adaptadas precisen en mantener 

los mensajes y contextos de la fuente original. 

Dentro de la formación lectora y desde un enfoque interdisciplinar, es necesario 

mencionar que las novelas gráficas también contienen sucesos históricos que pueden ser 

estudiados desde estas lecturas, Ravelo (2010) constató que Maus de Art Spiegelman (1980) se 

constituye como una novela histórica, además de que rompe el estereotipo de que lo gráfico no 

abarca hechos históricos complejos, pero en la obra mencionada se cuenta la historia sobre el 

holocausto; temática que puede ser abordada en la formación lectora por medio de un nuevo 

formato: imagen y texto. Esto concuerda con lo mencionado por Zhang-Yu y Lalueza (2017) 

quienes señalan que las novelas gráficas ayudan a construir historias y a contextualizar lo 

presentado en el texto, además de que el contenido gráfico permite construir historias y 

comprender el contexto de producción. Así mismo, el componente visual permite conocer 

elementos como las creencias, valores o las actividades de las esferas sociales y políticas que 

permiten comprender el pasado y a la sociedad.  

En este sentido, las aplicaciones didácticas y las investigaciones de la comunidad 

científica en torno a la función didáctica de la novela gráfica demuestran su sustentabilidad y 

viabilidad para incluirse en nuevos proyectos de innovación curricular, por lo que resulta 

satisfactorio conocer que estos resultados devenidos de experiencias dentro del aula, permitan 

mejorar y ampliar los márgenes de temáticas y estructuras con las que se puede trabajar y 

adaptar la novela gráfica dentro del programa de lectura así como en las planificaciones 
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microcurriculares que la planta docente realiza para consolidar las destrezas propuestas en el 

currículo nacional.  
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8 Conclusiones 

El currículo nacional ecuatoriano muestra coherencia en torno al planteamiento de las 

destrezas y objetivos para cada una de las áreas y sus bloques. En las áreas analizadas: Lengua 

y Literatura y Educación Cultural y Artística, las principales implicaciones que surgen se 

centran en que la competencia lectora y literaria está fuertemente ligada a una lectura canónica. 

Si bien dentro del área de Educación Cultural y Artística se contempla el abordaje de la novela 

gráfica y el cómic, desde el componente estético y visual no se ahonda en un proceso de lectura 

puesto que para ello se encuentra el área que le compete: Lengua y Literatura. A partir de esta 

consideración, un primer acercamiento hacia un nuevo formato de lectura es posible desde una 

perspectiva interdisciplinar que puede partir desde trabajos de adaptación de clásicos de 

literatura al formato gráfico y de esta manera introducir a los educandos a un tipo de lectura 

que representa un reto en función de la comprensión de la imagen y el texto. 

El trabajo interdisciplinar que es posible trazar desde la novela gráfica no solo se vincula 

a las áreas de Lengua y Literatura y Educación Cultural y Artística, sino que también es posible 

conectar otras áreas y materias como ciencias sociales, historia y filosofía, pues dentro de la 

narrativa gráfica recomendada por la comunidad científica se abarca contenidos con los que es 

posible estudiar hechos históricos y contextos sociales que apoyan a la comprensión crítica de 

la realidad a la par de promover una cultura de lectura desde un formato atractivo.  

Los resultados obtenidos demuestran que, si bien se habla de aplicaciones didácticas de 

la novela gráfica u otros tipos de textos asociados a la narrativa gráfica, los estudios revisados 

no detallan estrategias o contenidos para ahondar en el proceso de alfabetización visual, lo que 

implica que para la construcción de la propuesta para la guía de lectura de las novelas gráficas 

seleccionadas y los apartes que la conforman se establezcan rutas de lectura que converjan en 

la simbiosis de la imagen y el texto a la par de generar procesos lógicos y críticos distintos en 

correspondencia a la propuesta temática de cada obra.  

La segunda categoría de análisis correspondiente a la revisión sistemática de literatura, 

en la que se consideraron publicaciones referentes al desarrollo de guías para la lectura de 

novelas gráficas, fue posible evidenciar que existe una necesidad de ahondar en contenidos 

referentes a la alfabetización visual de la narrativa gráfica por lo que el objeto de aprendizaje 

en torno a la lectura de novelas gráficas se considera el aprendizaje del código visual y el 

contenido textual como parte de la estructura de la novela gráfica.  
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La revisión sistemática de literatura también revela que los estudios analizados no 

detallan las estrategias o los procesos empleados para la enseñanza del código visual que se 

emplean en torno al proceso de lectura, por lo que surge una nueva necesidad de conocer 

referentes teóricos, estrategias y componentes estructurales de lo visual para abordar la 

enseñanza y la lectura de narrativas gráficas, por lo que es importante ahondar en recursos 

semióticos para la lectura del binomio imagen-texto como una guía que tanto el docente como 

el estudiante deben abordar para emplearse en la práctica educativa.   

En lo que compete al diseño de la guía de lectura multimodal del corpus de novelas 

gráficas escogidas se pudo encontrar que, a partir de la estructura planteada es posible generar 

actividades de trabajo y lectura que parten desde la alfabetización visual que coadyuven a la 

planta docente a crear rutas de lectura en función de la narrativa gráfica aplicables a las 

destrezas del currículo nacional obligatorio. 

Así mismo se puede concluir que en lo que compete a la educación literaria y al 

desarrollo de la competencia lectora, es necesario que las prácticas educativas se adapten a 

nuevos formatos y posibilidades de lectura que se han considerado como fáciles o que solo 

sirven para el ocio. Precisamente desde el escenario vernáculo en el que los educandos se 

encuentran, es posible aprovechar estos textos y formas de lectura como la novela gráfica o los 

cómics para generar procesos de aprendizaje nuevos e innovadores; si bien esta transición 

implica un reto para la planta docente en referencia a la adaptación curricular, es necesario 

revisar las políticas de flexibilidad que las propuestas curriculares establecen y generar un 

proceso integrador y que responda a los objetivos y perfiles de formación a lograr. En esta 

misma línea, cabe resaltar que para las próximas investigaciones que puedan desprenderse de 

este trabajo, bien podrían centrarse en adaptar las temáticas y rutas de lectura propuestas en un 

contexto real, en función del alcance y concreción de destrezas relacionadas a las áreas de 

lectura y literatura.  
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9 Recomendaciones 

Se recomienda que dentro de las planificaciones microcurriculares del área de Lengua 

y Literatura y Educación Cultural y Artística puedan vincularse desde una perspectiva 

interdisciplinar con la finalidad de que los docentes puedan incluir adecuaciones y experimentar 

desde nuevas formas de lectura, considerando que las estrategias pedagógicas deben guardar 

consonancia con los contextos contemporáneos. 

A lo largo de la formación académica en el área de lengua y literatura se debe potenciar 

el eje transversal de la lectura, y con textos multimodales como la narrativa gráfica es posible 

potenciar los niveles de lectura, así como el desarrollo del pensamiento crítico y concretar las 

estrategias que se vinculan a las competencias comunicativas. 

Se recomienda que a través de la guía realizada en la presente investigación, se tenga en 

cuenta que la cultura visual abarca espacios de acción en la que la literatura no se deslinda, pues 

el valor literario presente en la narrativa gráfica y en el corpus seleccionado para el desarrollo 

de la guía de lectura se constata desde el proceso de selección y evaluación que la comunidad 

científica propone, pues las obras que anualmente se seleccionan son calificadas bajo criterios 

que apelan a su riqueza literaria e intertextual, características que dentro de la didáctica de la 

literatura interesan encontrar y estudiar. Por lo tanto, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje 

es necesario incluir la consideración de que observar imágenes también significa un ejercicio 

de lectura. 

Se recomienda finalmente que la presente guía sea trasladada a una aplicación didáctica 

mediante ejercicios de mediación de lectura que puedan ser incluidos dentro de los bloques 

correspondientes a lectura y literatura. La articulación de los recursos narrativos de las novelas 

gráficas permite plantear ejes de vinculación interdisciplinar para concatenar contenidos 

factibles, a la par de realizar ejercicios de relectura que generen interpretaciones de los 

elementos inferenciales e intertextuales que permitirán a los educandos comprender los 

aspectos ficcionales y visuales de las obras seleccionadas a la par de enfrentar desafíos de 

lectura ante obras con mayor grado de complejidad. 

 

 

 

 



95 
 

10 Bibliografía 

Aguilera, R., y Díaz, L. (1989). Gente de cómic: De Flash Gordon a Torpedo. Gente, 16 (1), p. 

330-339. https://doi.org/10.5209/hics.69226 

Anderson, R y Pearson, P. (1984). Una opinión teórica del esquema de procesos básicos en la 

comprensión de lectura. Ed Handbook of Reading Researching. Longman. 

Aparici, R., y Matilla, A. (2006). La imagen; análisis y representación de la realidad. Gedisa 

Editorial. 

Arenas, C. (2012). Lo narrativo y visual de “Voces en el parque”: una propuesta didáctica 

interdisciplinaria en el aula de secundaria. Revista Iberoamericana de Investigación, 59 

(1), 207-222. https://doi.org/10.35362/rie590464 

Basal, A., Aytan, T & Demir, I. (2016). Teaching Vocabulary with Graphic Novels. English 

Languaje Teaching, 9 (9), 95-109. http://dx.doi.org/10.5539/elt.v9n9p95 

Begoray, D & Brown, A. (2018). Empowering Indeigenous Learners through the creation of 

Graphic Novels. Journal od Media Literacy Education, 10 (3), 132-151. 

https://doi.org/10.23860/JMLE-2018-10-3-8 

Brenna, B. (2013). How graphic novels support reading comprenhesion strategy development 

in children. Literacy UKLA, (47) 2, 88-94. https://doi.org/10.1111/j.1741-

4369.2011.00655.x 

Cairney, T. (1992). Enseñanza de la comprensión lectora. Morata.  

Carter, J. (2015). PIM Pedagogy: Toward a Loosely Unified Model for Teaching and 

Studying Comics and Graphic Novels. SANE journal: Sequentian Art Narraive in 

Education 4 (2), 1-16. https://digitalcommons.unl.edu/sane/vol2/iss1/4 

Cassany, D. (2012). En_línea. Leer y escribir en la red. Madrid. Anagrama.  

Cassany, D. et al. (1998). Enseñar lengua. España: Editorial Graó 

Castro, M & Sierra, D. (2017). Análisis de la novela gráfica Sin City como recurso narrativo, 

desde una perspectiva socio-critica. [Tesis de posgrado]. Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, Colombia. 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6326/1/SierraMoraDanielAlfonso2 

017.pdf 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6326/1/SierraMoraDanielAlfonso2%20017.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6326/1/SierraMoraDanielAlfonso2%20017.pdf


96 
 

Celeita, J. (2018). Novela gráfica: la imagen hecha voz en el siglo XXI. [Tesis de Maestría] 

Universidad Santo Tomás. https://repository.usta.edu.co/handle/11634/15499 

Ching, H. (2013). Effects of multimedia-based graphic novel presentation on critical thinking 

among students of diferente learning aproches. The Turkish Online Journal of 

Educational Technology, 12 (4), 56-66. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1018032.pdf 

Choi, P., & Tang, S. (2009). Teacher commitment trends: Cases of Hong Kong teachers from 

1997 to 2007. Teaching and Teacher Education, vol.25, n.5, 767-777. 

doi:10.1016/j.tate.2009.01.005 

Cleaver, S. (2008). Comics & Graphic Novels. Instructor.  

Colomer, T. (1996). La evolución de la enseñanza literaria. Biblioteca Miguel de Cervantes, 1 

(1), 1-24. https://biblioteca.org.ar/libros/155227.pdf 

Colomer, T. (2001). Lectura y vida. La enseñanza de la literatura como construcción de 

sentido 1, 25, p. 1-22. 

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a22n1/22_01_Colomer.pdf 

Colón, M. (2021). Notas para la lectura de álbumes sin palabras. Discurso no ficcional y viaje 

migratorio. Hacetepé Revista científica de educación, 1 (1), 1-29.  

Corti, A. (2017). Virus tropical en la clase de E/LE: cómo trabajar la narración visual, la 

identidad y el plurilingüismo con una novela gráfica. Foro de profesores de E/LE, 13, 

74-83. DOI: 10.7203/foroele.13.10826 

Delgadillo, D. (2016). El comic un recurso didáctico para fomentar la lectura crítica. [Tesis de 

grado] Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. 

http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/3220 

Díez,A.,  Brotons, V., Escandel, D., y Rovira, J. (2016). Aprendizajes Plurilingües y literarios, 

nuevos enfoques didácticos. Publicacioncs de la Universitat D’Alacant. 

Dueñas, J (2013). La educación literaria: revisión teórica y perspectivas del futuro. Universidad 

de Zaragoza, 1, 25, p. 135-156. https://doi.org/10.5209/rev_DIDA.2013.v25.42239 

Eisner, W. (1998). La narración gráfica. Editorial Norma 

Fernández, J. (2009). Aprendiendo a escribir juntos: Multimodalidad, conocimiento y discurso. 

UANL. 

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/15499
http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/3220


97 
 

Ferreira., Urrutia., y Alonso, P. (2011). Revisiones sistemáticas y metanálisis: bases 

conceptuales e interpretación. Revista Española de Cardiología, 64 (8) 688-696. DOI: 

10.1016/j.recesp.2011.03.029 

Frade, L. (2009). Desarrollo de competencias en educación: desde preescolar hasta el 

bachillerato. Inteligencia educativa 

García, S. (2010). La novela gráfica. Astiberri Ediciones 

Gómez, J. (2019). La novela gráfica como recurso didáctico para fortalecer la comprensión 

de lectura. [Tesis de grado] Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. 

http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/11033/TE-

22639.pdf?sequence=1 

González, J. (2016). La guerra civil española a través de la novela gráfica: un acercamiento 

para el aula de ELE. [Tesis de Maestría]. Universidad de Oviedo. 

http://hdl.handle.net/10651/38392 

González, M & Caro, M. (2009). Didáctica de la Literatura. La educación literaria. Universidad 

de Murcia, 1(1), 1-19. 

https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/7791/1/didactica%20de%20la%20litera

tura%20-%20educacion%20literaria.pdf 

Griño, M. (2015). Fomentar el hábito lector a través del comic. [Tesis de grado]. Universidad 

Internacional de la Rioja. 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2923/MariaCintia_Gri%C3%B1o%

20_Nolla.pdf?sequence=1 

Guerrero, R. (2008). Metodología de la investigación en Educación Literaria (El modelo 

ekfrástico). DM Editorial.  

Gutiérrez, J. (2014). Nocilla Experience, la novela gráfica: adaptación y reescritura. Dicenda, 

Cuadernos de Filología Hispánica, 32, 189-204. 

Hammond, (2009). Graphic Novels and Multimodal Literacy: A reader repsonse study. [Tesis 

de Grado]. University of Minessota. https://conservancy.umn.edu/handle/11299/48560 

Hinojosa, H. (2019). Hacia una propuesta para el fomento de la lectura literaria en los/as jóvenes 

desde el intertexto, el hipertexto y la narrativa transmedia. Paulo Freire. Revista de 

Pedagogía Crítica 17 (22), 216-247. https://doi.org/10.25074/07195532.22.1553 

Huertas, C. (2016). Análisis de los rasgos lingüísticos de Maus y sus interferencias en la 

traducción al español. Transcultural: A Journal of Translation and Cultural Studies, 

http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/11033/TE-22639.pdf?sequence=1
http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/11033/TE-22639.pdf?sequence=1
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2923/MariaCintia_Gri%C3%B1o%20_Nolla.pdf?sequence=1
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2923/MariaCintia_Gri%C3%B1o%20_Nolla.pdf?sequence=1


98 
 

8(2), 24-41. 

https://journals.library.ualberta.ca/tc/index.php/TC/article/view/27669/20935 

Humphrey, A. (2014). Beyond graphic novels: illustrated scholarly discourse and the history of 

educational comics. Media Internarional Australia 151, 73-80. 

https://doi.org/10.1177/1329878X1415100110 

Jennings, K., Rule, A., & Zanden, S. (2014). Fifth Graders Enjoyent, Interest and 

Comprehension of Graphic Novels Compared to Heaviy-Ilustrated and Traditional 

Novels. International Electronic Journal of Elemenatry Education, 6 (12), 257-274. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1053749.pdf 

Jiménez, R. (1997). Elementos básicos para la investigación clínica. Editorial Ciencias 

Médicas 

Krippendorff, K. (1990). Metodología de análisis de contenido 1ra ed. Paidós.  

Lomas, C. (2001). Enseñar Lengua y Literatura para aprender a comunicar (se). Educación 

lingüística y literaria en secundaria 1(1) 21-33. https://educrea.cl/wp-

content/uploads/2015/05/Documento-Ensenar-Lengua-y-Literatura-.pdf 

Lomas, C. y M. Vera, (2009). “Literatura infantil y juvenil”. En Textos de Didáctica de la 

Lengua y laLiteratura, núm 51, p. 8-16. Graó Educación de Serveis Pedagògics, 

Barcelona. 

Lorda, A. (2019). La novela gráfica Maus: Relato de in superviviente como herramienta 

didáctica para trabajar la Historia en Secundaria y Bachillerato. [Tesis de Posgrado]. 

Universidad de Zaragoza. https://zaguan.unizar.es/record/86628?ln=es# 

Manjón. D. (2011). La novela gráfica: un proyecto de innovación educativa interdisciplinar. 

[Tesis de posgrado, Universidad de Zaragoza]. Repositorio institucional. 

https://zaguan.unizar.es/record/8096?ln=es  

Margallo, A. (2012). El reto de elaborar un corpus para la formación literaria de adolescentes 

reticentes a la lectura. AILIJ (Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil) 

10, 69-85. http://anilij.uvigo.es/wp-content/uploads/2017/06/2012.pdf 

Maya, L. (2020). Extranjeros entre cómic y manga: el gaijin manga y la obra de Vincenzo 

Filosa. Disgressions, 4, (1), 61-64. https://lij.ibero.mx/index.php/lij/article/view/26/24 

McClanahan, B & Nottingham, M. (2018). Searching for Graphic Novels in Literacy Texts. 

Texas Association for Literacy Education Yearbook, 5, 35-44. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1291081.pdf 

https://journals.library.ualberta.ca/tc/index.php/TC/article/view/27669/20935


99 
 

McLaughlin, L & Pilgrim, J. (2018). Graphic Options: A comparison of stories and their graphic 

Novel counterparts. Tesax Association for Literacy Education Yearbook, 5, 45-55. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1290834.pdf 

Melilli, A. (2020). A Graphic Novel Tasting: Develop Your Professional Palate for Young 

Adult Comic. Presentation at 2020 UNLV Online Summit on the Research and Teaching 

of YA Literature, Virtual. 

Mendoza, A. (2004). La educación literaria. Bases para la formación de la competencia lecto-

literaria. Málaga, Ediciones Aljibe.  

Ministerio de Educación. (2015). Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/02/Reglamento-General-a-la-Ley-OrgAnica-de-

Educacion-Intercultural.pdf 

Ministerio de Educación. (2016). Currículo de los Subniveles de Educación Obligatoria. 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/Curriculov2.pdf 

Monnin, K. (2010). Teaching Media Literacy with Graphic Novels. New Horizons in 

Education, 58 (3), 78-84. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ966661.pdf 

Moore, A. (1987). V de Vendetta. Norma Comics 

Muñoz, J. (2021). Lectura literaria de novela gráfica un camino para promover la ciudadanía 

global. [Tesis de posgrado]. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/26090 

Navarrete, D. (2013). Producción de una novela gráfica y su sistema mitológico, mediante la 

creación de su método de desarrollo. [Tesis de grado, Universidad Autónoma de 

Occiente]. Repositorio institucional. https://red.uao.edu.co/handle/10614/8579 

Obando, L. (2000). Hacia una pedagogía de la lectura de imágenes. Pedagogía y saberes, 15, 

(1), p. 1-8. https://doi.org/10.17227/01212494.15pys69.76 

Olivares, G. (2020). Construcción de una interpretación literaria a través del análisis de la 

novela gráfica Persépolis. [Tesis de grado, Pontificia Universidad católica de 

Valparaíso]. Repositorio institucional. http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-

0000/UCB0483_01.pdf 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. 

(2006). Literacy for Life. Paris, Francia: Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Reglamento-General-a-la-Ley-OrgAnica-de-Educacion-Intercultural.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Reglamento-General-a-la-Ley-OrgAnica-de-Educacion-Intercultural.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Reglamento-General-a-la-Ley-OrgAnica-de-Educacion-Intercultural.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/Curriculov2.pdf


100 
 

Ortiz, F., Rovira, J., Pomares, M., Baile, E., Ros, J.,Sánchez, R., Albero, J., Álvarez, D. (2014). 

Innovar e investigar desde la narración gráfica: hacia un canon literario del comic.  XII 

Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Universidad de 

Alicante.  http://hdl.handle.net/10045/40144 

Oz, H & Efeciuglu, E. (2015). Graphic novels: An alternative approach to teach English as a 

foreign language. Journal of Language and Linguistic Studies, 11(1), 75-90. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1105203.pdf 

Pantaleo, S. (2011). Middle-school students Reading and creating multimodal texts: a case 

study. Education 3 (13), 1-20. DOI:10.1080/03004279.2010.531037 

Peña (2015). Del relato a la novela gráfica: adaptación del texto literario Cocorí. [Tesis de 

grado]. Universidad de Costa Rica. 

http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/handle/123456789/4596 

Pernas, E. (2009). Animación a la lectura y promoción lectora. Guía para bibliotecas escolares, 

1(1), p. 261-290. https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/12950 

Pineda, K. (2018). Da narración literaria ao cómic: O Diario de Anne Frank. Boletín Galego de 

Literatura, 0(52). http://dx.doi.org/10.15304/bgl.52.5020 

Pishol, S & Kaur, S. (2015). Teacher and Students’perceptions of Reading a graphic novel using 

the multiracies approach in an ESL classroom. Malasyan Journal of Learning and 

Instruction, 12, 21-47. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1134668.pdf 

Plazas, L. (2019). El aula un punto de encuentro con el libro álbum: Una experiencia de 

promoción de lectura literaria. [Tesis de posgrado]. Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas. http://hdl.handle.net/11349/15188 

Prieto, D. (1994). Apuntes sobre la imagen y el sonido. Editorial Mendoza. 

Rajendra, T. (2015). Multimodality in Malasyan Schools: The Case for the Graphic Novel. The 

Malasyan Online Journal of Educational Science, 3 (2), 11-20. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1085907.pdf 

Ramírez, J.A. (1992). Medios de masas e historia del arte. Editorial Cátedra.  

Ravelo, L. (2010). Análisis de Maus de Art Spiegelman, historieta de guerra de final abierto. 

[Tesis de posgrado]. Universidad de Buenos Aires. 

http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/handle/123456789/4596
http://dx.doi.org/10.15304/bgl.52.5020


101 
 

http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/1978/uba_ffyl_t_2010_8645 

26.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Real Academia Española. (2020). Imagen. En Diccionario de la lengua española 

(edición tricentenario). Consultado el 07 de julio de 2021. 

https://dle.rae.es/imagen?m=form 

Reingold, M. (2019). Brindging the divide though graphic novels: teaching non Jews’ 

Holocaust Narratives to Jewish Students. SANE journal: Sequentian Art Narrative in 

Education, 2 (4), 1-14. https://digitalcommons.unl.edu/sane/vol2/iss4/3 

Reynolds, K. (1994). Children’s Literature in the 1980’s. Northcote House. 

Roca, P. (2007). Arrugas. Astiberri. 

Roca, P. (2009). Las calles de arena. Astiberri. 

Roca, P. (2016). La casa. Astiberri. 

Rovira collado, J. (2017). Colección de propuestas críticas: Canon artístico y criterios de 

selección de historietas: las propuestas de Unicómic. CIEL CHILE 

Ruiz, M., Rovira, J., & Baile, E. (2020). Aproximaciones al mito de Quetzacóatl a través del 

cómic: una lectura didáctica. Revista de pensamiento crítico y estudios literarios 

lationamericanos, 21, 319-333. https://doi.org/10.5565/rev/mitologias.641 

Sampieri, R. (2014). Metodología de la investigación. (6ta ed). Mc Graw Hill Education. 

Sánchez, P. (2016). Watchmen y los paradigmas novelísticos del escritor español. Kañina, Rev. 

Artes y Letras, 40 (2), 113-120. http://hdl.handle.net/11441/59859 

Santoyo, D. (2017). El manga: estrategia pedagógica para la comprensión lectora. [Tesis de 

grado] Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. 

http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/9991 

Satrapi, M. (2000). Persépolis. Norma Editorial. 

Schwarz, G & Crensahw, C. (2011). Old Media, New Media: The Graphic Novel as 

Bildungsroman. Journal of Media Literacy Education, 3 (1), 47-53. 

https://digitalcommons.uri.edu/jmle/vol3/iss1/13/ 

Smith, F. (1977). Para darle sentido a la lectura. (Jaime Collyer, trad). (2ª ed). Gráficas Rogar.  

https://dle.rae.es/imagen?m=form
http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/9991


102 
 

Smith, J & Pole, K. (2018). Whats’s going on in a graphic novel? The Reading Teacher, 

72 (2), 169-177. https://doi.org/10.1002/trtr.1695 

Sun, L. (2017). Using Graphic Novels to teach critical thinking and Reading for peace 

education. Multicultural Education, 1, 22-28. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1170198.pdf 

Tan, S (2016). Emigrantes. Dargaud. 

Trabado, J. (2006). La novela gráfica: formas de dibujar la soledad. Estudios Humanísticos 

Filología, (28), 221-244. 

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/564/manuel.pdf?...1 

Valencia, M., Caro, M.,& Rodríguez, D. (2014). La lectura intertextual en la universidad. 

Apuntes didácticos sobre la relación literatura-cómic. Enunciación, 19 (2), 184-198. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5016210 

Van Dijk, T (2000). El discurso como estructura y proceso. Gedisa. 

Villalba, C. (2020). La explotación didáctica de la novela gráfica en la clase de ELE: una 

propuesta a partir de La Casa de Paco Roca. Foro de Profesores de E/LE, 16, 424-433. 

https://ojs.uv.es/index.php/foroele/article/view/17474/17074 

Villegas, F. (2016). La educación literaria y visual a través del libro álbum de tipología 

narrativa: una plataforma para el destinatario adolescente. [Tesis de Doctorado] 

Universitat de Barcelona. 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/106873/1/FJVV_TESIS.pdf 

Viñon, A. (2014). Análisis del currículo ecuatoriano. Revista Ilari, 1, p. 28-33. 

Wallace, M. (2017). Graphic Novels: A BriefHistory, their use in business Education, and the 

potential for negotiation pedagogy. Managmente Deprtment Faculty Publictions, 163, 

1-18. https://doi.org/10.1111/ncmr.12108 

Walner,L & Eriksson, K.(2020).  Using comics and graphic novels in K-9 education: An 

integrative research review. Intellect Limited, 11 (1) 37-54. 

https://doi.org/10.1386/stic_00014_1 

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/564/manuel.pdf?...1


103 
 

Williams & Peterson, (2009). Novelas gráficas en bibliotecas que apoyan la formación docente 

y los programas de biblioteconomía. Library Resources & Technical Services, 53 (3), 

1-20. 

Williamson, R., y Resnick, A. (2003). Re-presentando el poder: una lectura multimodal de 

algunos medios electrónicos. UAM-X México: Estudios de Comunicación y Política, 

13(1), 83-19. https://versionojs.xoc.uam.mx/index.php/version/article/view/198/197 

Zhang-Yu, C., y Lalueza, J. L. (2017). Narrativas identitarias en entornos de diversidad cultural: 

una autoetnografía gráfica. Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación, (39), 1-

15.  http://hdl.handle.net/11441/68801  



104 
 

11 Anexos 

Anexo 1 Componentes curriculares analizados del currículo nacional obligatorio. 

Tabla 4 Tabla comparativa de elementos curriculares de las áreas de Lengua y Literatura y Educación Cultural y Artística  

ÁREA OBJETIVOS DEL ÁREA DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

TEMÁTICAS MAPA DE CONTENIDO 

CURRICULAR 

Lengua y 

Literatura 

 

OG.LL.2. Valorar la diversidad 

lingüística a partir del conocimiento 

de su  

aporte a la construcción de una 

sociedad intercultural y plurinacional, 

en un marco de interacción respetuosa 

y de fortalecimiento de la identidad. 

OG.LL.4. Participar de manera fluida 

y eficiente en diversas situaciones de  

comunicación oral, formales y no 

formales, integrando los 

conocimientos sobre la estructura de 

la lengua oral y utilizando  

vocabulario especializado, según la 

intencionalidad del discurso 

Bloque Lectura 

LL.5.3.1. Valorar el contenido explícito de 

dos o más textos al identificar 

contradicciones, ambigüedades y falacias. 

LL.5.3.3. Autorregular la comprensión de 

un texto mediante la aplicación de  

estrategias cognitivas y metacognitivas de 

comprensión. 

LL.5.3.4.  

Valorar los aspectos formales y el contenido 

del texto en función del propósito 

comunicativo, el contexto sociocultural y el 

punto de vista del autor. 

Bloque Escritura 

Lengua y Cultura 

Diglosia, variedades lingüísticas. 

Cultura escrita: transformaciones e 

implicaciones socioculturales.  

Comunicación oral 

Contexto en el discurso, identificación de 

desviaciones en el discurso oral. 

Lectura 

Estrategias de comprensión de textos. Selección 

de textos. 

Escritura 

Producción de textos: técnicas para planificar la 

escritura de un texto. 

Técnicas de revisión 
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OG.LL.5. Leer de manera autónoma 

y aplicar estrategias cognitivas y 

metacognitivas de comprensión, 

según el propósito de lectura. 

OG.LL.7. Producir diferentes tipos 

de texto, con distintos propósitos y  

en variadas situaciones 

comunicativas, en diversos soportes 

disponibles para comunicarse, 

aprender y construir conocimientos. 

OG.LL.8. Aplicar los conocimientos 

sobre los elementos estructurales y  

funcionales de la lengua castellana en 

los procesos de composición y 

revisión de textos escritos para 

comunicarse de manera  

eficiente 

LL.5.4.1. Construir un texto argumentativo, 

seleccionando el tema y formulando la tesis. 

LL.5.4.4. Usar de forma habitual el 

procedimiento de planificación, redacción y 

revisión para autorregular la producción 

escrita, y seleccionar y aplicar variadas 

técnicas y recursos. 

LL.5.4.6.  

Expresar su postura u opinión sobre 

diferentes temas de la cotidianidad y 

académicos, mediante el uso crítico del 

significado de las palabras. 

Bloque Literatura 

LL.4.5.5. Expresar intenciones 

determinadas (ironía, sarcasmo, humor, 

etc.) con el uso creativo del significado de  

las palabras 

LL.5.5.1. Ubicar cronológicamente los 

textos más representativos de la literatura de 

Grecia y Roma, y examinar críticamente las 

bases de la cultura occidental. 

Estructura argumentativa: uso de la 

argumentación s en escritos académicos. 

Tipos de argumentos, recursos estilísticos para 

persuadir a los lectores. 

Literatura 

Literatura en contexto: textos de la época greco-

romana 

Escritura creativa. 
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LL.5.5.2. Ubicar cronológicamente los 

textos más representativos de la literatura 

latinoamericana: siglos XIX a XXI, y 

establecer sus aportes en los procesos de 

reconocimiento y visibilización de la 

heterogeneidad cultural. 

LL.5.5.3. Ubicar cronológicamente los 

textos más representativos de la literatura 

ecuatoriana: siglos XIX a XXI, y establecer 

sus aportes en la construcción de una 

cultura diversa y plural. 

Educación 

Cultural y 

Artística 

OG.ECA.2. Respetar y valorar el 

patrimonio cultural tangible e 

intangible, propio y de otros pueblos, 

como resultado de la participación en  

procesos de investigación, 

observación y análisis de sus 

características, y así contribuir a su 

conservación y renovación. 

OG.ECA.5. Apreciar de manera 

sensible y crítica los productos del 

Bloque 1 El yo: identidad 

ECA.5.1.1. Realizar producciones artísticas 

(una canción, un dibujo, una escultura, un 

monólogo, una instalación, etc.) a partir de 

temas de interés personal o social, 

cuestionamientos, preocupaciones o ideas 

relevantes para la juventud. 

ECA.5.1.8. Seleccionar un cómic o una 

novela gráfica, crear finales alternativos 

para la historia y elaborar una nueva  

El yo: identidad 

Producciones artísticas, procesos de creación, 

cómic y novela gráfica 

Encuentro con otros: alteridad 

Obras musicales y escénicas, procesos creativos, 

leyendas, gafitis y arte urbano. 

El entorno: espacio, tiempo y objetos 

Mujeres artistas, espacios y escenarios 

dedicados al arte, artistas contemporáneos, cine, 

obras de la cultura ecuatoriana.  
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arte y la cultura, para valorarlos y 

actuar, como público, de manera 

personal, informada y comprometida. 

OG.ECA.6. Utilizar medios 

audiovisuales y tecnologías digitales 

para el conocimiento, el disfrute y la 

producción de arte y cultura. 

versión con un programa informático de 

creación de cómics o de animación. 

Bloque 2: Encuentro con otros: la 

alteridad 

ECA.5.2.2. Representar historias reales o 

inventadas a través de un guion gráfico, una 

secuencia sonora, una representación 

teatral, una creación corporal o un video. 

ECA.5.2.5. Documentar, con fotografías, 

dibujos, registros sonoros o audiovisuales, 

los procesos creativos y las exposiciones o 

representaciones colectivas realizadas, y 

crear catálogos, programas radiofónicos, 

cortos u otros productos que den cuenta de 

los mismos. 

Bloque 3 El entorno; espacio, tiempo y 

objetos 

ECA.5.3.3. Identificar y describir los 

elementos fundamentales (imagen, tiempo, 

movimiento, sonido e iluminación) y las 

ideas principales, símbolos, personajes y 
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mensajes de obras teatrales y producciones 

cinematográficas. 

ECA.5.3.5. Identificar y describir distintos 

tipos de manifestaciones y productos 

culturales y artísticos utilizando un lenguaje 

técnico, expresando puntos de vista 

personales, y mostrando una actitud  

de escucha y receptividad hacia las 

opiniones de otras personas. 

ECA.5.3.6. Reconocer y explicar diferentes 

maneras de entender y representar una idea, 

un sentimiento o una emoción en obras y 

manifestaciones artísticas y culturales de 

distintos momentos históricos  

y de diversas culturas. 
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Anexo 2 Guía de lectura multimodal 

 Figura 10 Portada de la guía de lectura 
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Figura 11 Índice de la guía de lectura 
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Figura 12 Índice de la guía de lectura 
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Figura 13 Índice de la guía de lectura 
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Figura 14 Índice de la guía de lectura 
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Figura 15 Introducción a la guía de lectura  
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Figura 16 Introducción a la guía de lectura  
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Figura 17 Parte 1: Introducción a la lectura de texto e imagen  
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Figura 18 Lenguaje visual 
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Figura 19 El encuadre 
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Figura 20 El encuadre y planos  
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Figura 21 Escala de ángulos de visión 
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Figura 22 Escala de ángulos de visión 
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Figura 23 El lenguaje verbal en la novela gráfica  
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Figura 24 El lenguaje verbal en la novela gráfica: los signos convencionales 
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Figura 25 Parte 2 de la guía: Introducción y lectura del corpus de novelas gráficas 
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Figura 26 Novela Gráfica 1: V de Vendetta  
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Figura 27 Sobre Allan Moore, autor de V de Vendetta  
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Figura 28 ¿Qué sabemos de la obra V de Vendetta? 
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Figura 29 Personajes de  V de Vendetta  
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Figura 30 Contenido de V de Vendetta 
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Figura 31 Observación de portadas y títulos de V de Vendetta  
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Figura 32 Preguntas a partir de la observación de portadas y títulos de V de Vendetta 
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Figura 33 Lectura y análisis de V de Vendetta 
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Figura 34 Lectura y análisis de V de Vendetta 
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Figura 35 Preguntas de diálogo de la novela V de Vendetta  
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Figura 36 Preguntas de diálogo de la novela V de Vendetta 
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Figura 37 Temas e información complementaria de V de Vendetta  
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Figura 38 Temas e información complementaria de V de Vendetta  
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Figura 39 Temas e información complementaria de V de Vendetta  
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Figura 40 Valoración final de V de Vendetta  
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Figura 41 Novela Gráfica 2: Persépolis  
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Figura 42 Sobre Marjane Satrapi  
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Figura 43 ¿Qué sabemos sobre Persépolis?  
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Figura 44 Personajes de Persépolis  

 



144 
 

Figura 45 Contenido de Persépolis  
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Figura 46 Contenido de Persépolis  

 

 



146 
 

Figura 47 Portadas y títulos de Persépolis  

 



147 
 

Figura 48 Preguntas a partir de la observación de las portadas de Persépolis   
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Figura 49 Lectura de Persépolis   
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Figura 50 Lectura de Persépolis   
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Figura 51 Lectura de Persépolis   
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Figura 52 Lectura de Persépolis   
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Figura 53 Preguntas de diálogo a partir de la lectura de Persépolis   
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Figura 54 Preguntas de diálogo a partir de la lectura de Persépolis   
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Figura 55 Temas e información complementaria en Persépolis   
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Figura 56 Temas e información complementaria en Persépolis   
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Figura 57 Valoración final de Persépolis   
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Figura 58 Novela gráfica 3: Arrugas  
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Figura 59 Sobre Paco Roca, autor de Arrugas  
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Figura 60 ¿Qué sabemos sobre la novela gráfica Arrugas?  
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Figura 61 Personajes de Arrugas 
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Figura 62 Contenido de la novela gráfica Arrugas 
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Figura 63 Observación de la portada de Arrugas 
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Figura 64 Preguntas a partir de la observación de las portadas de Arrugas  
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Figura 65 Lectura de la novela gráfica: Arrugas  
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Figura 66 Lectura de la novela gráfica: Arrugas  
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Figura 67 Lectura de la novela gráfica: Arrugas  

 

 



167 
 

Figura 68 Lectura de la novela gráfica: Arrugas  
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Figura 69 Preguntas de diálogo a partir de la lectura de Arrugas  
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Figura 70 Temas e información complementaria en Arrugas  
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Figura 71 Temas e información complementaria en Arrugas  
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Figura 72 Valoración final de Arrugas  
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Figura 73 Novela gráfica 4: La Casa   
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Figura 74 ¿Qué sabemos sobre La Casa? 
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Figura 75 Personajes de La Casa 
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Figura 76 Contenido de la novela gráfica La Casa 
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Figura 77 Contenido de la novela gráfica La Casa 
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Figura 78 Portada de la novela gráfica La Casa 
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Figura 79 Preguntas a partir de la observación de las portadas de novela gráfica 
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Figura 80 Lectura de la novela gráfica La Casa 
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Figura 81 Lectura de la novela gráfica La Casa 

 

 



181 
 

Figura 82 Lectura de la novela gráfica La Casa 
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Figura 83 Lectura de la novela gráfica La Casa 
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Figura 84 Preguntas de diálogo partir de la lectura de la novela gráfica La Casa 
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Figura 85 Preguntas de diálogo partir de la lectura de la novela gráfica La Casa 
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Figura 86 Temas e información complementaria de la novela gráfica La Casa 
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Figura 87 Valoración Final de la novela gráfica La Casa 
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Figura 88 Novela gráfica 5: Las calles de arena 
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Figura 89 ¿Qué sabemos sobre la novela gráfica Las calles de arena? 
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Figura 90 Personajes de la novela gráfica Las calles de arena 
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Figura 91 Contenido de la novela gráfica Las calles de arena 
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Figura 92 Contenido de la novela gráfica Las calles de arena 
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Figura 93 Actividad de observación de la novela gráfica Las calles de arena 
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Figura 94 Preguntas a partir de la observación de la portada de la novela gráfica Las calles de 

arena 
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Figura 95 Lectura de la novela gráfica Las calles de arena 
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Figura 96 Lectura de la novela gráfica Las calles de arena 
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Figura 97 Preguntas de diálogo a partir de la lectura de la novela gráfica Las calles de arena  
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Figura 98 Preguntas de diálogo a partir de la lectura de la novela gráfica Las calles de arena  
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Figura 99 Temas e información complementaria de la novela gráfica Las calles de arena 
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Figura 100 Temas e información complementaria de la novela gráfica Las calles de arena 
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Figura 101 Valoración final de la novela gráfica Las calles de arena 
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Figura 102 Novela gráfica 6: Emigrantes 
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Figura 103 Sobre Shaun Tan, autor de Emigrantes  
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Figura 104 ¿Qué sabemos sobre Emigrantes?  
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Figura 105 Personajes de Emigrantes 
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Figura 106 Contenido de la novela gráfica Emigrantes 
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Figura 107 Actividad de observación de la portada de Emigrantes 
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Figura 108 Preguntas a partir de la observación de la portada de Emigrantes 
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Figura 109 Lectura de Emigrantes 

 



209 
 

Figura 110 Lectura de Emigrantes 
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Figura 111 Lectura de Emigrantes 
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Figura 112 Lectura de Emigrantes 
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Figura 113  Preguntas de diálogo a partir de la lectura de Emigrantes 

 

  



213 
 

Figura 114 Preguntas de diálogo a partir de la lectura de Emigrantes 
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Figura 115 Temas e información complementaria de Emigrantes  
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Figura 116 Valoración final de Emigrantes  
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Figura 117 Bibliografía empleada para la construcción de la guía   
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Figura 118 Bibliografía empleada para la construcción de la guía   
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Anexo 3.  Oficio de Aprobación y designación de director del Trabajo de Integración  

Curricular 
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Anexo 4. Certificación de la traducción del abstract 

 


