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2. Objetivo del Documento y Propuesta Principal del Autor 

El objetivo de esta investigación fue ofrecer una propuesta pedagógica para fortalecer el desarrollo 

de la competencia literaria y la competencia intertextual en estudiantes del ciclo III a partir de mitos 

cuentos y leyendas heroicas. 

Se comenzó el proceso con la revisión y selección documental relacionado con el desarrollo de los 

conceptos intertextualidad, competencia lectora, competencia literaria, competencia intertextual y 

héroe, con base en los documentos de autores como Fabio jurado, Gerard Genette y Joseph Campbell 

entre otros nacionales y extranjeros. A continuación se definieron las categorías de análisis 

(categorías transtextuales y niveles de competencia lectora), se estableció una microestructura de 

intervención didáctica (la unidad didáctica) y un eje vinculante (el héroe).  Con estos elementos y 

la pregunta problema ¿cómo poner en relación los elementos de la intertextualidad con el desarrollo 

de las competencias literaria e intertextual?, se   implementa el proceso de investigación aplicando 

la unidad didáctica como instrumento de análisis cualitativo con base en los elementos de la misma. 

 

3. Metodología  

Enfoque cualitativo, descriptivo de investigación acción. 

 

4. Descripción del Contenido (resumen) 

     El presente proyecto denominado ñEstudio de las relaciones de la intertextualidad con el 

desarrollo de competencias literariasò se ha realizado a trav®s del enfoque cualitativo, descriptico 

de investigación, y con la unidad didáctica como herramienta de intervención en el aula.  

     El elemento a abordar son estudiantes de los cursos 5º y 7º, ciclo III, en los colegios Carlos Albán 

Holguín y San José IED. Como instrumento de análisis se implementó la unidad didáctica, en la que 



 
 

 
 

se abordó el tema del héroe mediante la selección de algunas categorías de análisis cualitativo 

propuestas a partir de los planteamientos y teorías de autores como Joseph Campbell y del 

documento de Lineamientos Curriculares para castellano del Ministerio de Educación Nacional. 

Entre los resultados obtenidos se encontró que la gran mayoría de los estudiantes del ciclo III en la 

actualidad alcanzan niveles de lectura literal y en un menor grado niveles de lectura inferencial.  

Además, un reducido grupo de estudiantes del último grado del ciclo III alcanzan algún nivel de 

lectura crítico intertextual. También se encontró de manera general que el tema del héroe como 

ejercicio lector llamó la atención a los estudiantes y también como estrategia intertextual es una 

oportunidad para fortalecer la competencia lectora y literaria en los estudiantes. 

Palabras Clave: competencia literaria, competencia intertextual, intertextualidad, intertexto lector, 

proceso lector, niveles de lectura, unidad didáctica. 

 

5. Conclusiones 

Al poner en relación los elementos y categorías de la intertextualidad con el desarrollo de 

competencias lectoras y literarias a través del recurso de la unidad didáctica basadas en la temática 

del héroe, se puede evidenciar que los estudiantes de quinto y séptimo grado del ciclo III de las 

instituciones educativas Carlos Albán Holguín y san José IED realizan con algún grado de eficacia 

procesos lectores propios de su nivel de formación.  Así mismo, la mayoría de los estudiantes 

realizan actos lectores donde se evidencia principalmente niveles de lectura literal, en menor grado 

lectura inferencial y de forma general, escasos niveles de lectura crítico intertextual. Así mismo, 

Durante las actividades de intervención de este proyecto a través de la unidad didáctica como 

instrumento, se evidencio que la implementación de un eje vinculante, en este caso la literatura 

heroica, se convierte en una alta motivación hacia la lectura y al desarrollo de competencias lectora 

y literaria. De otra parte, se concluye que el docente orientador del proceso lector requiere poseer 

un amplio acervo literario que le permita una adecuada orientación en la selección de material 

literario de trabajo. 
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ESTUDIO DE LAS RELACIONES DE LA INTERTEXTUALIDAD CON EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS LITERARIAS EN ESTUDIANTES DE  

CICLO III  

Resumen 

 

     El presente proyecto denominado ñEstudio de las relaciones de la intertextualidad con el 

desarrollo de competencias literariasò se ha realizado a trav®s del enfoque cualitativo- 

descriptivo de investigación, y con la unidad didáctica como herramienta de intervención en 

el aula.  

     El elemento a abordar son estudiantes de los cursos 5º y 7º, ciclo III, en los colegios Carlos 

Albán Holguín y San José IED. Como instrumento de análisis se implementó la unidad 

didáctica, en la que se abordó el tema del héroe mediante la selección de algunas categorías 

de análisis cualitativo propuestas a partir de los planteamientos y teorías de los autores como 

Joseph Campbell y del documento de lineamientos curriculares para castellano del Ministerio 

de Educación Nacional. Entre los resultados obtenidos se encontró que la gran mayoría de 

los estudiantes del ciclo III en la actualidad alcanzan niveles de lectura literal y en un menor 

grado niveles de lectura inferencial.  Además, un reducido grupo de estudiantes del último 

grado del ciclo III alcanzan algún nivel de lectura crítico intertextual. También se encontró 

de manera general que el tema del héroe como ejercicio lector, llamó la atención a los 

estudiantes, y también como estrategia intertextual es una oportunidad para fortalecer la 

competencia lectora y literaria en los estudiantes. 

Palabras Clave: competencia literaria, competencia intertextual, intertextualidad, intertexto 

lector, proceso lector, niveles de lectura, unidad didáctica. 
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Abstract 

     The project presented here is called "study of intertextuality relations with development 

on literary skills" has been made through qualitative descriptive research approach, and with 

didactic unit as a tool of intervention in the classroom. The element address are the students 

of the 5th and 7th grades, cycle III, on the schools Carlos Alban Holguin and San José IED. 

As a tool of analysis the didactic unit was implemented, in which the hero theme was 

addressed through the selection of certain categories of qualitative analysis proposed from 

the approaches and theories of authors like Joseph Campbell and curriculum guidelines 

document was implemented to the Castilian Ministry of National Education. Among the 

results, it was found that most of the cycle III students were currently, reaching levels of 

literal reading and in a minor grade, inferential reading levels. In addition, small groups of 

students from the last grade of the cycle III have reached some level of intertextual and 

critical reading. It was found, also on a generally way that the theme of the hero as a reader 

exercise called the attention of the students, as well the intertextual strategy is an opportunity 

to strengthen reading and literary competence for students. 

Key Words: literary competition, intertextual competence, intertextuality, intertext reader, 

reading process, reading levels, teaching unit. 

 

 

 

 

 

 



 
 

pág. 13 
 

Introducción  

 

     El Ministerio De Educación Nacional a través del documento Lineamientos Curriculares 

de Lengua Castellana, plantea la necesidad de fortalecer los procesos lectores en los 

estudiantes con el fin de desarrollar y fortalecer sus competencias lectoras que les permita 

realizar procesos de lectura literal, inferencial y crítico intertextual a través del estudio y la 

praxis de elementos de la literatura.  Presenta el elemento de la intertextualidad como una 

herramienta pedagógica que permitirá al estudiante poner en relación diferentes textos, 

contextos y conocimientos, poniendo en diálogo las diferentes áreas del saber, propiciando 

verdaderos aprendizajes significativos. 

     De otra parte, las dinámicas y desarrollo del currículo de nuestras instituciones (colegio 

Carlos Albán Holguín y colegio San José IED, desfavorecen dichos procesos y provocan en 

los estudiantes dificultades para realizar procesos de interpretación, realizar con eficacia 

comparaciones, apropiar y desenvolver planteamientos, inferir y transferir conceptos, entre 

otros. Dichos aspectos afectan significativamente los procesos que propenden por una 

formación de calidad. 

     El presente documento ñelaborado en el marco de la maestría en comunicación educación- 

literaturaò, tiene como fin poner en relación los elementos de la intertextualidad con el 

desarrollo de competencias lectoras y literarias en estudiantes del ciclo III y, a través de un 

modelo cualitativo, descriptivo proponer una estrategia que favorezca el mejoramiento de 

dichos procesos. 

     En el desarrollo del proyecto, la selección del problema de investigación se concreta 

después de analizar, procesar y establecer la incidencia y pertenencia de otros factores como 

las competencias comunicativas de los estudiantes, las características y el uso del léxico 
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como factor influyente en los procesos de formación y el uso adecuado de la comunicación 

oral formal en el contexto escolar.  

     Definido el problema, se propone construir una propuesta que fortalezca la competencia 

literaria e intertextual a partir de algunos mitos, cuentos y leyendas de la literatura local y 

universal. Para este fin, se aborda la intertextualidad como elemento pedagógico que facilite 

la operatividad siendo necesario profundizar en el concepto, sus categorías e importancia en 

las producciones literarias y otras.  

     De igual forma, se aborda el concepto y características de la competencia lectora y literaria 

y su pertinencia para caracterizar el estado actual y evolución de los procesos lectores. Se 

hace énfasis en las propuestas del Ministerio De Educación Nacional sobre los estándares de 

competencia para la comprensión de textos, producción y literatura en el ciclo III. 

     Finalmente, se pone en práctica el modelo de investigación cualitativo descriptivo a través 

de la unidad didáctica como instrumento de intervención diagnóstica y procesual, tomando 

como elemento intertextual y transversal de análisis el concepto, características y categorías 

del héroe a través de la historia y de su inclusión en las producciones literarias., 

     En general, la estructura del documento consta de cuatro capítulos que abarcan los 

elementos conceptuales y teorías que sustentan la propuesta y un capítulo de cierre que 

describe los productos, hallazgos, y aportes de esta investigación. 

     El primer capítulo, referido a la intertextualidad muestra la evolución del concepto, las 

características y categorías intertextuales y su relación con los productos literarios. El 

segundo capítulo, dedicado a la competencia lectora y literaria y al intertexto lector, presenta 

los elementos a tener en cuenta en la caracterización de un lector competente y los alcances 

esperados en el proceso educativo según lo establecido por el Ministerio de Educación 

Nacional.     
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     El tercer capítulo aborda el concepto y descripción de la figura del héroe con base en las 

categorías y estereotipos propuestos por autores como Rafael Argullol, su relación con la 

construcción de obras literarias de autores clásicos, modernos y contemporáneos y el papel 

del héroe en la sociedad actual. El cuarto capítulo describe el modelo de investigación 

cualitativo - descriptivo  usado en esta investigación, su importancia  como herramienta  de 

investigación acción en el análisis de procesos que involucran actitudes, estados de ánimo, 

gustos , cualidades, aspectos  que requieren un modelo cualitativo para su eficacia.  

     Respecto al modelo de intervención didáctica se aplicó el instrumento de la unidad 

didáctica en la cual se conjugan los propósitos de esta investigación; en primer lugar se 

configura un modelo de análisis a partir de textos del género narrativo (mito, cuento, leyenda) 

de la literatura heroica como ñLa muerte de Aquilesò, ñPrometeo encadenadoò, ñUlises, el 

canto de las sirenasò, adem§s, material audiovisual como ñEl pr²ncipe de Egiptoò y ñAvatarò. 

Dentro de los propósitos de cada unidad está orientar cada sesión o tema hacia la 

identificación de los niveles de lectura literal, inferencial y crítico intertextual, así como las 

relaciones intertextuales e hipertextuales que los estudiantes manifiestan en sus producciones 

escritas producto de cada actividad lectora realizada.    

     Un mecanismo de exploración diagnóstica del nivel lector es la lectura individual o grupal 

del texto en la que se establece un nivel de análisis bajo, medio o alto según el desempeño 

del estudiante bajo los parámetros establecidos para un lector según el documento de los 

lineamientos de lenguaje. De esta intervención se concluye que la mayoría de estudiantes 

realizan lectura literal, algunos alcanzan el nivel inferencial y muy pocos se acercan al nivel 

crítico intertextual. 

     De otra parte, el desarrollo de la intervención didáctica se realiza a partir del elemento de 

la intertextualidad y sus posibles relaciones inmersas en algunas obras de la literatura heroica 
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seleccionadas y de acuerdo a los criterios establecidos por teóricos como Gerard Genette. En 

la mayoría de las sesiones, los estudiantes manifiestan identificar alguna relación entre el 

texto leído y otros textos (relaciones intertextuales), hallando coincidencias en los contextos 

y el contenido de las historias; para algunos estudiantes, Prometeo encadenado y sacrificado, 

se asemeja a Jesús crucificado, para otros, Ulises atado al mástil se asemeja a Jack Sparrow 

de Piratas del Caribe, así mismo, a partir de los textos leídos, algunos estudiantes caracterizan 

a los héroes nombrados con  los rasgos característicos  de héroes contemporáneos como 

algunos personajes de los cómics actuales. Además, se evidencia que en sus producciones, 

los estudiantes dan muestra de poseer un acervo literario  relacionado a la literatura heroica 

construido a partir de variadas fuentes como la historieta, el cómic y las producciones 

heroicas de la televisión; no se mencionan obras relacionadas trabajadas en las clases.  

     En cada unidad didáctica se examinan elementos de la hipertextualidad que algunos 

estudiantes materializan a través de sus producciones como el dibujo libre del héroe de la 

obra leída, otros sugieren formas alternas para el desenlace de la obra, y otros caracterizan 

un personaje heroico propio según la idea o percepción que se tenga de un héroe. En síntesis, 

es posible realizar actividades lectoras que propenden por mejorar las competencias lectoras 

y literarias donde el estudiante explora algunos elementos intertextuales como el comentario, 

la imitación, la reconstrucción, la cita y la alusión de variados textos de la literatura heroica.  

Además, es evidente que la temática del héroe seleccionada para esta propuesta pedagógica 

tiene un atractivo para el lector; está relacionado con su contexto literario y de contexto 

particular, es material que se halla presente en diferentes medios de comunicación como la 

historieta, la televisión, el cine y los juegos de video. En el proceso de desarrollo de las 

unidades didácticas se abordan temáticas que están relacionadas con la cotidianidad del 
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estudiante siendo una oportunidad para orientar y formar a través de la lectura y del desarrollo 

de las competencias lectora y literaria. 

     Finalmente, un quinto aparte en el que se presentan los productos, hallazgos y aportes de 

esta investigación y las posibilidades de ser implementado y mejorado por la comunidad 

educativa. 

 

Tema 

 

Estudio de las relaciones de la intertextualidad con el desarrollo de competencias literarias 

en estudiantes del ciclo III de las instituciones CARLOS ALBÁN HOLGUÍN Y SAN JOSÉ 

IED, es un tema que aborda el elemento de la intertextualidad y su relación con los 

desempeños de los estudiantes, principalmente en el desarrollo de competencias lectoras y 

literarias. Se parte de un marco de referencia teórico donde se presenta la evolución del 

concepto de intertextualidad desde Mijaíl Bajtín, se aborda el concepto de competencia 

literaria, sus elementos y propósitos desde los enunciados de los lineamientos curriculares de 

humanidades del Ministerio de Educación Nacional. 
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1. Descripción del problema 

 

En la práctica pedagógica, algunos estudiantes de ciclo III evidencian dificultades en la 

apropiación y desarrollo de procesos comunicativos necesarios para la argumentación, para 

efectuar comparaciones, realizar planteamientos, manejar conceptos, inferir y transferir 

conocimientos en humanidades y otras áreas. Así mismo, se detectan dificultades como la 

interacción no fragmentaria entre las distintas áreas del conocimiento, entre proyectos 

transversales y curriculares en los diferentes ciclos, también para establecer relaciones 

dinámicas que propicien el diálogo entre las áreas y entre las disciplinas. El sistema 

tradicional obliga al estudiante a realizar procesos de carácter disciplinar y no transversal con 

el que podría abordar problemas universales y no particulares.  

Planteamiento del problema 

Posibles causas: 

¶ Prácticas pedagógicas que desestimulan el desarrollo de destrezas y habilidades 

comunicativas. 

¶ Escasa o nula integración interdisciplinar escolar que propenda por el seguimiento, 

desarrollo y fortalecimiento de competencias comunicativas lectoras-literarias en 

procesos de producción, análisis y reflexión comunicativa que amplíe la experiencia 

lectora a través de la competencia intertextual. 

¶ Marcado enfoque disciplinar y no transversal entre las distintas áreas, proyectos 

transversales entre los grados y ciclos escolares. 

¶ Falta de amplio dominio y conocimiento docente en su competencia lectora-literaria, 

lo que conlleva a no orientar su proceso pedagógico de manera universal, sino 
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particular: por temas y no por ejes de discusión relacional, dialogante del 

conocimiento universal. 

¶ Escasa labor de investigación en relación al problema no particular, temático, que 

fortalezca procesos en competencias comunicativas a través del desarrollo de la 

competencia intertextual. 

Pregunta de investigación. 

     ¿Cómo poner en relación los elementos de la intertextualidad con el desarrollo de la 

competencia literaria en estudiantes de ciclo III?  
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2. Justificación 

 

     Consideramos que uno de los elementos que plantea dificultad en muchas instituciones 

del país (sea pública o privada), es la interacción no fragmentaria entre las distintas aéreas de 

estudio, entre proyectos transversales y curriculares en los diferentes grados y ciclos para 

establecer relaciones de dinámica horizontal y vertical que permitan una perspectiva de 

diálogo entre las asignaturas y conocimientos propios interdisciplinares. Es por ello que 

tomando como objeto el área de lenguaje y literatura y su relación dialógica con otras 

asignaturas tanto en sus temas y problemas como en su enfoque teórico, el estudiante, visto 

así, no estudiaría para un área específica en un momento específico, sino que estudiaría para 

una problemática que atañe a varias áreas y así mismo a su comprensión universal de saber, 

de conocimiento; orientado desde objetivos pedagógicos y de propósitos diseñados, 

planteados metodológicamente por los docentes. 

     El proyecto de investigación se propone fortalecer el desarrollo de la competencia literaria 

a partir de la competencia intertextual en estudiantes de ciclo III (5º primaria y 7º de 

bachillerato, para establecer en qué medida es factible hallar la relación literaria- intertextual 

y su posibilidad para ampliar una visión de literatura y una visión de mundo. En igual sentido, 

hallar a través de la indagación, la noción intertextual que aloja el conocimiento literario en 

cuanto a lo histórico, a lo social, a lo individual para interpretar, relacionar y asociarla con la 

realidad, con la manera en que leemos la vida (relación  mundo- literatura). 

     Es por ello que la estrategia definida para ampliar la experiencia lectora y así mismo la 

competencia literaria en los estudiantes de ciclo III de las Instituciones Distritales San José 

y Carlos Albán Holguín, es a partir del género literario-narrativo; de la lectura, análisis crítico 

y producción textual de cuentos, mitos y leyenda heroica. 
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     Además, la relación existente entre las temáticas planteadas, los personajes, los 

imaginarios y simbologías manifiestas a nivel literario en cada tipo narrativo seleccionado 

para este fin, que ponga en concordancia niveles de interpretación en el alumno, de 

asociación, argumentación y diálogo continuo como lector (intertexto lector), y ello con sus 

contextos y escenarios particulares como individuo. 

     Los referentes conceptuales abordados, permiten establecer la noción de competencia 

lectora-literaria, competencia intertextual y así mismo ofrecen la posibilidad de ser 

analizados bajo la propuesta pedagógica que la investigación se propone, la cual plantea 

hallar la relación entre las dos competencias para fortalecer y ampliar favorablemente el 

desarrollo de la actividad lectora en el docente y a su vez en los estudiantes. 
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3. Objetivos 

 

3.1.Objetivo general 

 

Ofrecer una propuesta pedagógica para fortalecer el desarrollo de la competencia literaria y 

la competencia intertextual en estudiantes del ciclo III, a partir de mitos, cuentos y leyendas 

heroicas. 

 

3.2.Objetivos específicos. 

 

¶ Realizar un acercamiento al concepto de intertextualidad, que permita establecer 

niveles de operatividad en el aula de clase. 

¶ Plantear una idea en torno a qué es la competencia literaria y qué características tiene 

la competencia literaria en estudiantes del ciclo III. 

¶ Realizar un estudio sobre los estándares de competencia de comprensión de textos, 

producción y literatura en el ciclo III 

¶ Diseñar, realizar y evaluar una propuesta de desarrollo de competencia literaria que 

involucre procesos intertextuales con diversos tipos de textos: cuento, mito y leyenda, 

con alumnos del ciclo III, en los IED Carlos Albán Holguín y San José. 
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Capítulo I 

4. Intertextualidad  

 

     El objetivo de este capítulo es realizar un acercamiento al concepto de intertextualidad, 

que permita establecer niveles de análisis y operatividad para la construcción de una 

propuesta pedagógica tendiente a fortalecer las   competencias lectora literaria e intertextual 

en estudiantes del ciclo III de las instituciones educativas distritales San José y Carlos Albán 

Holguín.  La intertextualidad como elemento de la comunicación y como eje de las 

producciones literarias según estudio de autores como Julia Kristeva y Gerard Genette, ha 

permitido examinar las múltiples relaciones que se hallan inmersas en los textos literarios y 

científicos. Una mirada detallada al concepto de intertextualidad deja ver cómo a través de 

la historia las grandes producciones literarias han sido el producto de una gran red de 

conocimientos y elaboraciones literarias germinadas en un tiempo y en un contexto 

determinado; sin embargo, esas producciones no han sido sistemas cerrados e infranqueables 

sino han sido la motivación, el modelo a seguir o la estructura que permite a un nuevo autor 

construir su propia obra. 

      Entender el porqué de la intertextualidad, es ser consciente de la importancia que es para 

el lector, escritor o científico poseer e interrelacionar un amplio acervo literario que le faculte 

y propicie las herramientas para convertiste en un individuo competente en el aspecto literario. 

     De otra parte, la intertextualidad como elemento transversal tiene un gran impacto en los 

procesos de formación. Partiendo de que la obra literaria es el espacio donde se cruzan 

múltiples textos (filosóficos, folclóricos, mitológicos, científicos, históricos etc.) como 

expresa Julia Kristeva, la apropiación del educando de un amplio acervo literario en que 

desarrolla una competencia literaria a partir de diferentes épocas, contextos y tendencias, 
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generan la posibilidad de poner en relación  los distintos discursos del saber humano 

(filosóficos, históricos, científicos) es decir, alcanzar una competencia intertextual y por ende 

una posibilidad de alcanzar los objetivos de una formación integral. En el contexto de esta 

investigación, se abordan algunas categorías intertextuales y sus características descritas por 

los autores como herramienta diagnóstica para determinar el estado de competencia literaria 

e intertextual de la población de estudiantes objeto de esta investigación, brindando 

elementos para la formulación de una estrategia pedagógica que ponga en relación los 

elementos de la intertextualidad con el desarrollo de competencias literaria e intertextual. 

     Además, es posible afirmar que la intertextualidad ha sido en los últimos tiempos uno de 

los temas más trabajados en el campo de la comunicación y la literatura, investigadores como 

Bajtín, Kristeva y Genette vieron en su momento las múltiples relaciones que se hallan 

inmersas en los textos. De esta manera se abre una oportunidad para entender algunas de las 

dinámicas que se conjugan en la construcción literaria. Este campo permite comprender que 

cada producto de la cultura no es el resultado de una inspiración única e individual, que en la 

cultura se conjugan múltiples elementos comunicantes que algunas personas logran 

desentramar para abonar en una nueva obra el producto de su creatividad y talento.   

           Ahondando en el tema, podría decirse que la intertextualidad no es un campo 

heredable o enseñable sino que por su naturaleza puede germinar en cada lector, en cada 

escritor, en cada científico. Podría también pensarse en la posibilidad de fortalecer en los 

estudiantes una competencia intertextual, pues como afirman los autores, el ejercicio lector 

literario propicia la inmersión en el universo intertextual de la cultura. 

4.1.Qué es intertextualidad 

     A lo largo de los estudios acerca de la naturaleza de los textos; su posible origen, su 

construcción, sus relaciones, se ha venido dando forma al concepto de intertextualidad, en la 
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actualidad no existe una única interpretación del concepto ni existe   unificación de criterios 

frente a la naturaleza intertextual del texto. 

     El concepto de intertextualidad ha sido ampliamente trabajado por variados autores y se 

han formulado algunas construcciones de su significado, entre otros: la intertextualidad es 

producto del cambio de un hablante o escritor antes y durante su acto creador. La 

intertextualidad es la naturaleza hibrida de los textos que se puede expresar como un mosaico 

de citas, siendo el texto una transformación de otros textos previos. Así mismo, la 

intertextualidad es el elemento que hace al texto, es decir, no es su significado cerrado lo que 

lo crea sino la apertura a otros textos. La intertextualidad es un requisito implícito en el texto. 

Además, la intertextualidad es una relación de coopresencia entre textos que se basa en 

aspectos como el plagio, la cita y la alusión. De igual forma, la intertextualidad es el producto 

de múltiples relaciones transtextuales de coopresencia como la metatextualidad, la 

paratextualidad, la architextualidad, la hipertextualidad. 

4.2. Autores del concepto 

     El concepto de intertextualidad ha sido trabajado principalmente a partir de la segunda 

parte del siglo XX, en dicho proceso han contribuido secuencialmente autores como Mijaíl 

Bajtín, Julia Kristeva, Ronald Barthes, De Beaugrande y Dresster, Gerard Genette, Leise, 

Martin y Mason y Bloom entre otros. Cada autor presenta un aspecto importante de la 

intertextualidad y su relación con los textos y la literatura. En esta investigación se hace 

énfasis en los trabajos Mijaíl Bajtín, Ronald Barthes, Julia Kristeva y Gerard Genette 

principalmente, pues son quienes formularon las primeras bases conceptuales al respecto. 

     Mijaíl  Bajtín. En su obra ñProblemas de la poética de Dostoievskiò de 1929, hace de 

manera indirecta un primer acercamiento a la construcción del concepto de intertextualidad 

desde su teoría del dialogismo. Según su estudio, en el carácter dialógico del discurso 
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materializado en el enunciado, se establece relaciones de voces propias, ajenas, individuales 

y colectivas, voces polifónicas que se presentan frecuentemente en los textos novelescos, esta 

multiplicidad de voces implica heterofonia y polifonía textual. Este autor afirma que todo 

enunciado hablado o escrito involucra un cambio en el hablante o escritor que se orienta 

prospectivamente a enunciados previos y futuros. En este sentido, tanto los textos como los 

enunciados son inherentemente intertextuales por estar constituidos por elementos de otros 

textos. Dado que el carácter dialógico de la comunicación y los procesos que se dan en la 

literatura son asuntos que hacen parte de la cultura, en él se establece un intercambio 

permanente de voces que construye las dinámicas de la sociedad, en este sentido, los textos 

adquieren un carácter intertextual en el que se interrelacionan sistemas simbólicos que 

devienen de distintos hablantes o actores. 

     Julia Kristeva (1967), habiendo trabajado las teorías de Bajtín, hace el primer 

acercamiento directo al concepto y define la intertextualidad como la construcción del texto 

a partir de la fusión de mosaico de citas, siendo éste una absorción y transformación de otros 

textos. En relación a la intertextualidad, describe que el texto posee un carácter dinámico y 

heterogéneo, el texto en sí no es autónomo ni único, tampoco es un sistema cerrado sino 

abierto a otros textos, en este sentido, como plantea Bajtín, existe un permanente diálogo 

entre textos como entre los actores de la comunicación dialógica. El carácter intertextual del 

texto se explicita en el sentido hibrido de los textos y el potencial intertextual que tienen las 

palabras. 

     Ronald Barthes en Z/S, plantea que ñtodo texto es un intertextoò un poco en contra de los 

planteamientos de Julia Kristeva, plantea que ñla intertextualidad no solo está en relación con 

los conceptos de fuente o influencia como elementos usados en la génesis de los textos pues 

®stos ya son por naturaleza intertextoò (Barthes, 1970). Su teoría intertextual es 
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complementada en 1989, allí se refiere al elemento intertextual como aquello que hace al 

texto, es decir, lo que crea al texto no es un significado de carácter cerrado con la facultad de 

ser explicado, en cambio, es la intertextualidad la apertura del texto a otros textos. 

    Por su parte, Gerard Genette plantea un estudio a los elementos intertextuales desde un 

nuevo concepto; ñla transtextualidadò o la trascendencia textual del texto, entendido como 

todo lo que pone en relaci·n manifiesta o secreta con otros textos. En su obra ñpalimpsestos, 

la literatura en segundo gradoò, propone y describe cinco tipos de relaci·n intertextual: la 

intertextualidad, la paratextualidad, la metatextualidad, la hipertextualidad y la 

architextualidad (Genette, 1982). Estos elementos dan cuenta de las múltiples relaciones que 

se pueden presentar entre textos, en el proceso de su construcción y en las variadas 

interpretaciones de los mismos. 

     Según Gerard Genette, la Intertextualidad es una relación transtextual de coopresencia 

entre dos o más textos, o la presencia de un texto en otro, dicha coopresencia o relación de 

textos se hace explicita principalmente con el uso de la cita, la alusión y el plagio, en el mismo 

sentido, Riffaterre citado por Genette argumenta que el intertexto es la percepción por el 

lector de las relaciones entre una obra y otras que la han precedido o seguido. 

     Así mismo, hace referencia a la paratextualidad como el ordenamiento o borrador del 

texto, al respecto, en la construcción del texto se quedan perdidos elementos que el lector o 

posterior autor intertextual ignora, material que puede ser significativo en la construcción de 

un nuevo texto. El paratexto es una relación distante que una obra literaria mantiene con su 

paratexto: título, subtítulos, intertítulos, prólogo, epilogo y otros. 

     Respecto a la metatextualidad, enuncia que es una relación de comentario que une un texto 

a otro texto que habla de él sin necesidad de citarlo, para citar un ejemplo, Hegel en la 

fenomenolog²a del esp²ritu, pg. 292 evoca casi en silencio ñLe Neveu Du Rameauò ñEl 
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Sobrino De Rameauò diálogo escrito por Diderot entre 1762 a 1773 tomado de cita de Goethe 

en 1805. (Genette, 1982) 

En cuanto a la hipertextualidad, Genette la define como la relación de un texto actual 

ñhipertextoñ con un texto anterior ñhipotextoò, considera al hipertexto como la derivaci·n de 

un texto anterior por transformación simple o indirecta (imitación), o, un texto escrito con 

base en la estructura de uno anterior, para ejemplo, el Ulises de Joyce. 

Finalmente, el autor se refiere a la architextualidad, donde la describe como una relación 

muda que articula por lo menos un aspecto paratextual (títulos, como en poesía, ensayos, 

ejemplo: El Hombre de la Rosa. También hace relación a los subtítulos del libro que designan 

su género como poesía, novela, que acompañan al título en la portada del libro) Genette, pg. 

13. Este elemento architextual puede ser la puerta de entrada o motivación para atrapar al 

lector principalmente a los niños en la actividad escolar que se entusiasman con la posibilidad 

de leer un cuento fantástico mito o leyenda como también al lector experimentado que es 

atrapado por un título o subtítulo relacionado con su tema de interés. 

4.3. Ejemplos de intertextualidad en literatura  

     De acuerdo a los planteamientos de los autores, principalmente Gerard Genette, se 

presentan algunos ejemplos de relaciones intertextuales. 

     Intertextualidad por alusión: es pertinente referirse al texto en que Boileau escribe a Luis 

XIV: ñau récit que pour toi je suis pet d` entrependreò ñel relato que para ti estoy a punto 

de empezar, creo ver a las rocas acudir para escucharmeò, en este caso la figura de las rocas 

pareciera sin sentido si no se conoce su relación con las leyendas de Orfeo y de Anfión. En la 

Mitología de la juventud, capitulo XXXIII,  Anfión era hijo de Júpiter y de Antíope, se dice 

que era tan buen músico que cuando resonaban los acentos de su lira las piedras iban ellas 

mismas y se colocaban sobre sí para formar los muros de la ciudad de Tebas. Como es de 



 
 

pág. 29 
 

notar, Boileaw se inspira o utiliza elementos literales de la Mitología de la juventud 

denotando una clara relación intertextual. 

     Otro ejemplo es la intertextualidad que se presenta en la obra ñUna Historia Mínima, 

historia XXIV, molinos gigantesò del autor Javier Tomeo en la que se hace referencia al 

cap²tulo VIII ñDel buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la espantable y jamás 

imaginada aventura de los molinos de vientoò (Cervantes., 1992. Duod®cima edición de John 

Jay Allen). En la obra, padre e hijo entablan un diálogo a cerca de un cercano molino, y, al 

igual que Don Quijote y Sancho, el padre trata de convencer a su hijo de que el molino es un 

gigante que en cualquier momento cobra movimiento. 

     Intertextualidad en la obra de García Márquez: este importante escritor colombiano, 

destacado entre los representantes del Boom Latinoamericano, movimiento literario que 

impacto sobre todo en las décadas de los sesenta y setenta, construyó la mayor parte de su obra 

literaria sobre la base del llamado realismo mágico, una nueva propuesta literaria enmarcada 

por los cambios sociales y culturales de entonces en Latinoamérica como la guerra fría, la 

independencia de Cuba y la Alianza para el Progreso. La intertextualidad es un elemento que 

está presente en muchas de las obras de García Márquez. En 1972, Benedetti expreso que 

muchas de las obras iniciales de Gabo han sido los materiales con que realizó su obra cumbre 

ñCien años de soledadò, en su texto ñGarcía Márquez o la vigilia dentro del sueñoò (Letras 

del continente mestizo, Arca 1972) se lee: ñTodos los libros anteriores, aun los m§s notables 

(como Los funerales de la Mama Grande y El coronel no tiene quien le escriba), se 

convierten ahora en un intermitente borrador de esta novela excepcional. De otra parte, en la 

obra general de García Márquez, es frecuente la presencia de situaciones y personajes que 

enfatizan un sentido intertextual como: La Guerra de Los Mil Días, La Guerra Liberal, el 

coronel Aureliano Buendía.     
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     En las obras de García Márquez, estos personajes y situaciones reflejan la realidad 

histórica y política de Colombia y del continente. 

Intertextualidad en García Márquez ï Juan Rulfo: 

     En relación a las obras Cien años de soledad y Pedro Paramo, el inicio del primero y un 

segmento del segundo presentan una clara relación intertextual; en Cien años de soledad se 

lee: ñmuchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía 

había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevo a conocer el hieloò. (p. 9) 

(Márquez, Cien Años de Soledad, 1967), y en Pedro Páramo (1955) se lee: ñel padre Rentería 

se acordaría muchos años después de la noche en que la dureza de su cama lo tuvo despierto 

y después lo obligo a Salir. Fue la noche en que murió Miguel Paramoò. (P. 39). (Rulfo, 

1955). En los dos textos se halla una relación intertextual con carácter metatextual, pues un 

texto refiere al otro sin ser necesario nombrarlo. En las dos obras se puede identificar 

ciertos elementos que los relacionan: dos pueblos perdidos de la civilización: Comala y 

Macondo; la familia Iguaran Buendía y la descendencia del gamonal Pedro Paramo de 

Comala. Otros elementos intertextuales entre las obras es la forma de escritura de los dos 

autores, quienes hacen uso del contrapunteo narrativo en el que se describen lugares y 

situaciones simultáneos, diálogos simultáneos entre personajes en diferentes tiempos. 

        Tambi®n se presenta la digresi·n, y ambig¿edad de voces como en ñPedro Paramoò. 

En las dos obras dos personajes sobreviven al tiempo; Juan Preciado y Melquiades por 

ejemplo. Además, dos personajes deciden tomar el camino del héroe; Aureliano Buendía 

como militar y el padre Rentería, quien después de pasarse la vida guiando al pueblo de 

Comala decide unirse a la revolución. Finalmente, entre otras coincidencias intertextuales, 

los dos autores narran la extinción, tanto Comala, La Media Luna y Macondo desaparecen 
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por el ineludible paso del tiempo y la muerte de quienes en su momento impregnaron cada 

rincón y fueron los actores de cada suceso, de cada insuceso, del diario vivir. 

     Gabriel García Márquez en el cuento ñMe alquilo para so¶arò pg. 59, (Márquez, Doce 

cuentos peregrinos, 1992) narra un encuentro con el poeta Pablo Neruda y una vieja conocida 

suya, Frida Frau ñla mujer de los sue¶osò, Neruda le cuenta que soñó con la mujer que sueña 

ñso¶® que estaba so¶ando conmigo dijo Nerudaò, ñGabo le responde que eso es Borgesò, 

días después, Frida le cuenta a Gabo que so¶· con el maestroò, en esta obra Gabo narra en 

un estilo circular, una especie de intertexto por imitación al estilo circular de Borges. En el 

texto se nota la intención de García Márquez de plantearle al lector un ejercicio intertextual 

retándolo a leer a Borges. 

Intertextualidad en León de Greiff: 

     Respecto a la relación de su obra con algunos poetas modernistas como Baudelaire 

inspirador de los simbolistas como Rimbaud, Verlaine y Mallarmé, De Greiff interpreta el 

sentido revolucionario e individualista de estos autores, quienes encarnan un espíritu anti 

burgués, apropiando un estilo de vida en la que se vuelve común entregarse al vicio y a la 

prostituci·n; en ese devenir encuentran el ñtedioò como un hast²o que los lleva a desarrollar 

una nueva poesía. En su obra, León de Greiff se aproxima a estos autores predecesores, no 

copiando el estilo ni el tema de su obra sino creando un estilo literario que transita entre la 

idealización y la ironía y la sacralización y la burla de sus inspiradores. 

     De Greiff no toma directamente los elementos de la escuela de los poetas modernos sino 

que los reinventa, hace una lectura interpretativa de esa poesía, la adopta y la reconfigura. 

     En la obra de León de Greiff se halla un tipo de intertextualidad en la que el autor basa 

parte de su obra enalteciendo a algunos de los poetas modernos que le sirvieron de ejemplo 
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a seguir, sin embargo no hace un hipertexto de sus obras sino que se permite parodiarlos, 

burlarse de ellos y realizar imitaciones que denotan poca importancia; con carácter burlesco.                        

Un caso típico de este tipo de relación intertextual del poeta colombiano es uno de sus sonetos 

ñParalelasò de su libro ñTergiversacionesò en la que hace una reescritura a manera de 

imitaci·n burlona del poema a ñel gatoò de Charles Baudelaire de su obra ñlas flores del 

malò. (Baudelaire c. 1982). L®anse los siguientes apartes: 

ñEl gatoò en Baudelaire: 

I 

Por mi cerebro se pasea, 

Lo mismo que en su apartamento, 

Un gato hermoso, dulce y fuerte, 

Cuyo maullido apenas se oye, 

Tan tierno y discreto en su timbre; 

Más que su voz gruña o se calme, 

-tal vez es su encanto y su secreto- 

Siempre resulta rica y honda. 

II  

De su piel dorada y oscura Tal perfume brota, 

Que un día, Fui embalsamado por haberlo Acariciado solo una vez (Baudelaire C. ,1982) 

ñParalelasò (Le·n de Greiff). 

ñEl micifuz que en mi alcoba dormita, 

De felpa azul, como un gato de paja, 

Mi papelorio pérfido baraja, 

Lento al girar con pereza exquisita. 

Y un gato gris, moroso, que palpita, 

De mi cerebro lúgubre caja, 

Bella emoción en olvido amortaja, 

¡Y loca exulta, impele, resucita! 

En mi cámara, alcoba o madriguera, 

Y en mi caletre, caja, testa o bote, 
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Tendré por siempre al huésped inoportuno, 

Mísero de mí lo que me espera, 

! Oh Segismundo, oh Hamlet, oh Quijote, 

áDe inmenso coraz·n y juicio ayuno!ò (Greiff, 1925) 

 

4.4. Ejemplo de paratextualidad: 

     En la obra el Ulises de Joyce escrita y publicada en pleno siglo XX (1922) se destaca que 

su publicación estaba precedida por la construcción de capítulos en cuyos títulos se evocaban 

sendos episodios de la odisea de Homero, poema épico griego del siglo VIII ac. Que incluían 

ñsirenasò, ñnausicaaò, ñPen®lopeò. En la publicaci·n final del Ulises, Joyce elimina dichos 

títulos pero para el lector crítico éstos permanecen en la obra de manera paratextual. 

     Ulises de Joyce y la Eneida, hipertextos de la Odisea. 

     Retomando los argumentos de Gerard Genette, La Eneida y el Ulises son en grado distinto 

dos hipertextos construidos a partir de un mismo ñhipotextoò que en este caso es La Odisea 

de Homero, estas dos obras derivan del mismo hipotexto pero su creación difiere 

significativamente: la transformación de la Odisea a Ulises puede interpretarse como una 

transformación directa o simple, en ella se realiza la acción simple de transponer la acción de 

la Odisea a la ciudad moderna de Dublín Irlanda. En esta obra el protagonista realiza 

episodios siguiendo el modelo de La Odisea de Homero. De otra parte, en la transformación 

de La Odisea a La Eneida de Virgilio, siglo I ac, el autor no traslada la acción de La Odisea 

de Ogigia (isla habitada por Calipso quien retiene a Odiseo durante siete años) a Cartago y 

de Ítaca al Lacio, Virgilio no cuenta la historia de Ulises sino de Eneas aunque inspirado en 

la estructura formal y temática de Homero usada en La Odisea, Virgilio desarrolla una forma 

de intertextualidad basado en la imitación de la escritura homérica. 

     En cada caso en particular se aprecia la hipertextualidad: Joyce extrae de La Odisea un 
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esquema de acción y relación de personajes dándoles un tratamiento particular, por su parte 

Virgilio extrae de La Odisea un estilo que aplica en la construcción de su obra. 

4.5. Ejemplos de Hipertextualidad 

     Hipertexto en Ariel de Rodo: Esta obra de José Enrique Rodo, escrita en 1900, que en su 

momento influyó en el pensamiento de los jóvenes latinoamericanos y tuvo entre sus 

propósitos crear una identidad latinoamericana, se caracteriza por presentar algunos 

elementos intertextuales principalmente de hipertexto según Gerard Genette. De una parte 

utilizan los mismos personajes y la ambientación usadas por Shakespeare en la obra de ñLa 

Tempestad" en 1611. Tanto Shakespeare como Rodo ponen en escena a personajes como 

Prospero, Calibán y Ariel de los cuales Rodo conserva su esencia original; la sabiduría, el 

materialismo y la espiritualidad respectivamente. Otro hipertexto de La Tempestad de 

Shakespeare había sido trabajado por Roberto Fernández Retamar en 1876, con el título de 

ñCalibánò, en esta obra, Calibán representa la democracia tomando como base metatextual 

la rebeldía del Calibán en la obra shakesperiana. 

     Hipertexto de ñLas horasò de Stephen Daldry, 2002, está basada en la novela homónima 

de Michael Cunninghan, la intertextualidad se evidencia puesto que narra de forma 

simultánea un día en la vida de tres mujeres, Virginia Woolf, Clarissa Varghn y Laura Brown. 

4.6. Ejemplos de intertextualidad entre literatura y otros campos 

4.6.1. Intertexto ï literatura  ï cine 

     En la película ñlas horasñ de Stephen Daldry, basada en la novela homónima, se presenta 

una relación multi- intertextual entre las obras de La Señora Dalloway y Las Horas de 

Michael Cunninghan. En ella se narra en secuencia paralela y simultánea un día transcurrido 

en la vida de tres mujeres, Virginia Woolf, Clarissa Vaughn y Laura Brown. La secuencia de 
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escenas transcurre en un día de las tres mujeres ambientada en tiempos diferentes y 

simultáneos, 1923, 1941 y 1949. Las obras literarias en este caso dos novelas sirven de 

pretextos para crear el nuevo texto cinematográfico. El autor del film logra en su guion poner 

en diálogo las dos novelas, sus personajes y los conflictos internos de cada una en una nueva 

perspectiva. 

4.6.2. Intertextualidad en la ciencia. 

     La ciencia no escapa a las relaciones intertextuales en todas sus producciones, pues según 

los cánones de la ciencia, construir una teoría requiere de la aplicación de un método 

sistemático de investigación que parte de los conocimientos o ideas previas de cualquier 

fenómeno a esclarecer. En la física y la química, una de las teorías que más ha sido 

susceptible de reinterpretación es la teoría atómica, abordada desde los filósofos atomistas 

mecanicistas (Demócrito y Leucipo, siglo V y VI ac.). Antes del desarrollo de la física 

cuántica que formulo el modelo atómico actual, se desarrollaron las primeras teorías 

científicas acerca del modelo atómico desarrolladas de manera secuencial basándose en los 

postulados de sus antecesores, Dalton formaliza el modelo teórico de Demócrito, Thomson 

amplia el modelo de Dalton, éste es profundizado y detallado por Rutherford y finalmente 

Niels Bohr da forma final al modelo actual del átomo. (Mortimer, 1983) 

4.7.Posibilidades de la intertextualidad, como herramienta, como alternativa con 

los jóvenes. 

     La intertextualidad o diálogo entre textos y contextos, de acuerdo a los planteamientos del 

MEN es una alternativa para identificar el grado de apropiación de los procesos que tienen 

como propósito fortalecer las competencias literarias de los estudiantes de básica primaria y 

secundaria. Esta propuesta didáctica y pedagógica se fundamenta en estudios teóricos que 

incluyen la competencia lectora, la competencia literaria, el intertexto lector, y la 
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intertextualidad. Para pensar en la intertextualidad como una oportunidad, como una 

alternativa para los jóvenes, se debe partir de conocer sus competencias lectoras y literarias, 

su capacidad de realizar lectura crítica donde se evidencien procesos de lectura literal, 

inferencial y finalmente un nivel crítico intertextual; nivel en que se evidencie la generación 

de múltiples relaciones dialógicas entre diversos textos, lo que es denominado como 

relaciones intertextuales. 

     Con base en lo planteado como intertextualidad, que va más allá de coincidencias en 

rasgos temáticos y estilísticos de los textos, es posible construir una propuesta desde la 

intertextualidad para abordar el estudio de la literatura en estudiantes de ciclo III. Es 

necesario para este propósito el poseer un canon literario en mayor grado autónomo y no 

impuesto. Además, generar y promover el estudio de la literatura a partir de hipótesis 

interpretativas que surjan del ejercicio de la lectura. En este sentido, una propuesta de lectura 

intertextual propenderá por consolidar un adecuado canon literario que se fortalece al 

finalizar la educación media. 

     La intertextualidad como eje de desarrollo del estudio de la literatura en el ciclo III  y en 

educación media, facilitará fortalecer la competencia literaria en los jóvenes y permitirá 

poner en relación los contenidos del canon literario con los contextos y discursos que son 

propios del conocimiento humano: la historia, la psicología, la ciencia, la filosofía entre otros. 

     De otra parte, se debe tener en cuenta que para los complejos procesos de desarrollo de 

las competencias lectora y literaria, donde se conjugan aspectos emocionales, afectivos, 

cognitivos, emotivos, el fortalecimiento del intertexto lector subyace como intermediario 

entre los componentes textuales y el conjunto de saberes (conocimiento enciclopédico) que 

implican la competencia literaria, debido a que la extensión del intertexto del estudiante y las 

características de los discursos adquiridos permite que el lector tome una apropiación crítica   
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sobre la   estructura   textual, ideológica, cultural, contextual que encierra las 

tipologías(características del texto) y aspectos que se alojan en el texto. En este sentido, un 

ejercicio intertextual como herramienta se evidencia cuando los docentes ponen en 

situaciones lectoras a los estudiantes, proponiéndoles diferentes tipologías textuales que 

enriquecen y amplían su acervo enciclopédico de manera interdisciplinar. Finalmente, es 

propósito de la actividad lectora intertextual generar una amplia motivación y seducción al 

estudiante que lo acerque al acto lector para lograr no solo un fin académico sino su disfrute 

personal. 
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Capítulo II  

 

5. Competencia lectora, literaria e intertextual    

El capítulo II del proyecto da cuenta del objeto específico: Plantear una idea en torno 

a qué es la competencia literaria y qué características tiene la competencia literaria en 

estudiantes de ciclo III. Los elementos a abordar en este capítulo pretenden ofrecer un 

acercamiento al concepto de competencia literaria e intertextual, cuáles son sus componentes 

(categorías) y que habilidades específicas deben ser desarrolladas por los estudiantes del 

(ciclo III) para determinar si han alcanzado o no estos tipos de competencia.  

Además, se propende por identificar el desarrollo de competencia intertextual y del 

concepto del intertexto lector, comprendiendo que leer intertextualmente va más allá de lo 

puramente literal, sino que además, permite en el lector entrar en diálogo con su realidad, 

con la historia; leer para entender el mundo, su mundo a través de ejes como la literatura. 

5.1.¿Por qué hablar de competencia?: Breve definición del concepto de 

competencia  

 Son muchas las ópticas que intentan definir el termino competencia, sea desde un 

ángulo educativo-pedagógico, de criterios de producción (referido a lo económico), los 

inmersos en lo social entre otros, que generan un amplio menú de acepciones y etimologías 

sobre su conceptualización.  

Desde Noam Chomsky, quien en 1965 introdujo el termino en el campo educativo, 

hasta teóricos como Alvin Toffler o Zygmunt Bauman, han intentado ofrecer alternativas que 

den luces sobre los niveles de desarrollo y características específicas que deben tomarse en 

cuanta para establecer qu®, qui®n y c·mo un individuo puede ñdefinirseò como competente 

en y para algo.  
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Es así como el término competencia se ha venido destacando en los últimos tiempos a 

través de tres conceptos: capacidad, competitividad e incumbencia.  

La capacidad se vincula al ser competente, cuando dentro del proceso pedagógico el 

estudiante de manera concreta relaciona los conceptos y aprendizajes adquiridos con su hacer, 

con la aplicación de dichos saberes en contextos diversos.  

El estudiante es competente entonces, cuando da evidencia de capacidad para poner a 

su servicio, a su actuar práctico los elementos ofrecidos conceptualmente por medio del 

aprendizaje.  

La competitividad es otra concepción relacionada con competencia, cuando el 

estudiante, o individuo denota habilidades que le permiten superar dificultades de manera 

práctica, acertada y eficiente.  

Finalmente la incumbencia, que actualmente se concibe dentro del criterio de 

competencia y que el MEN Colombiano la menciona y destaca dentro del lanzamiento del 

programa Competencias Ciudadanas; allí se entiende como los aspectos inmersos dentro del 

sentir del estudiante, que afectan su desarrollo no solo desde lo personal, sino desde lo social; 

su pertenencia y pertinencia, el compromiso y responsabilidad que determinan a la postre su 

nivel de competencia intra e interpersonal.  

En conjunto, estos tres ejes: capacidad, competitividad e incumbencia, en su 

correlación al concepto competencia ofrece una posibilidad, un acercamiento o 

esclarecimiento a la definición pretendida; la amalgama entre ellos establecería a un 

individuo competente esencialmente como el que:   ñquiere-sabe y haceò.  

El estudiante, el individuo se desenvuelve desde sus afectos, desde los juicios de valor 

que expone, sus intenciones, sus afectaciones como ser individual, social y contextual 

proyectivo; sus saberes, conocimientos, aprendizajes, reflexiones, criterios, pero también, la 
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manera como utiliza efectiva, asertivamente a su praxis, a su actuar en los contextos, 

dinámicas, transformaciones y necesidades que los diferentes escenarios le exigen en su 

comprensión y vivencia.  

Teniendo en cuenta la definición dada al concepto de competencia, es necesario para 

el propósito de la presente investigación determinar qué es y qué encierra el término 

competencia en cuanto a lo literario e intertextual.   

5.2.Competencia literaria  

El estudio riguroso de la literatura en el contexto escolar depende totalmente de la 

competencia literaria y crítica del profesor. Por competencia literaria se puede entender el 

conocimiento directo de un número significativo de obras; es decir, un saber literario surgido 

de la experiencia de lectura de las obras mismas.  En principio, esto quiere decir que si el 

profesor ha leído un repertorio básico de textos puede considerarse que tiene una competencia 

básica desde la cual proponer textos a sus estudiantes para su discusión.  

Por lectura crítica ha de entenderse un saber proponer interpretaciones en profundidad 

de los textos. La interpretación en profundidad implica un proceso de lectura que va desde el 

nivel primario, o lectura literal, pasa por un nivel secundario, o lectura inferencial y converge 

en un nivel crítico-intertextual. Este tercer nivel, operado en un lector competente, se 

caracteriza porque desde allí se generan las relaciones dialógicas entre textos de diversa clase, 

y no sólo los literarios (educación, 1998)  

De otra parte, la competencia literaria se define como la capacidad para producir e 

interpretar textos literarios, tal capacidad supone el empleo de la gramática de la lengua en 

la que está escrito el texto y el uso de ciertas reglas específicas de la gramática.  

Además, la competencia literaria es la producción de textos con propiedades estéticas 

tales como la armonía, el estilo, los simetrismos, los iso y heteromorfismos, así como las 
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isotópicas singulares y pragmáticas. La competencia literaria se naturaliza además en la lecto-

literatura, en el proceso de auscultamiento desde la superficie topológica hacia sus entrañas 

reales, como el reconocimiento de lo simbólico, lo figurado, lo ficticio, lo extraño. 

 Puede establecerse entonces, que se posee competencia literaria cuando se 

evidencia: 

Å Capacidad para producir e interpretar textos literarios.  

Å Capacidad para identificar un texto literario. 

Å Capacidad para distinguir un texto literario de otro que no lo sea.  

Å Capacidad para transformar un sistema verbal primario en un sistema verbal   

secundario. 

Å Capacidad para connotar o transliteralizar  

Å Capacidad para: diexetizar, mimetizar, simbolizar, metaforizar, capacidad tropológica, 

capacidad para gozar y capacidad catárquica; esto es capacidad de desahogo a ciertas 

situaciones que afectan nuestro psiquismo.   

Así mismo en términos de (Aguilar e Silva, 1980) Los alumnos habrán alcanzado la 

competencia literaria cuando sean capaces de:  

Å Poseer suficientes conocimientos sobre el hecho literario.  

Å Leer la obra literaria usando las estrategias lectoras y comprensivas.  

Å Establecer un acercamiento idóneo a la lingüística del texto objeto de análisis.  

Å Leer el texto literario desde la competencia literaria, que implica comprender e 

interpretar el texto desde su contexto sociocultural.  

Å Explicar elementos esenciales de la teoría literaria presentes en las obras producto de 

estudio, leer críticamente el texto y su mundo para ampliar su comprensión y su 

pensamiento sobre lo que lo rodea.  

Å Conocer estilos, movimientos literarios, autores y obras representativas.  

Å Analizar los textos desde los movimientos literarios socialmente aceptados para 

conocer el pensamiento, la estética y la visión del mundo.  
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Å Opinar libremente oralmente a cerca de lo que despierta el disfrute de la obra en él y 

constatar su opinión con la emitida por sus compañeros.  

Å Crear textos literarios semejantes o distintos a los leídos para elaborar una lengua 

literaria propia con la que pueda expresar su mundo interno y que sepa expresar su texto 

lector.  

 

 Relacionar la obra con otras producidas en la época actual, para observar cómo sigue 

siendo actual y teniendo sentido en todas las épocas.  

En términos generales se lee (o debe hacerse), como una posibilidad exploratoria que 

permita al lector generar un diálogo interno y externo en doble vía, entre sus conceptos, sus 

motivaciones, su postura reflexiva, crítica; así mismo, con la recreación literaria que propone 

el autor con su obra y con otras obras que hacen parte del capital intelectual y literario del 

lector. 

Esta amalgama que se establece al interior del lector permite así mismo, ir definiendo 

que tan competente o no, es su actuar lector frente a la lectura. 

5.2.1.  Competencia literaria del docente como eje articulador del proceso 

enseñanza-aprendizaje en literatura:   

Es la competencia literaria de los profesores de literatura lo que ha de conducir a la 

definición de criterios para la selección de los textos, considerando inclusive que muchas 

veces las expectativas de selección de un texto podrían no realizarse acorde con criterios 

personales del docente; pero aun así, para el caso de un docente innovador, una expectativa 

truncada se convierte en momento de reflexión para establecer procesos que acerquen a 

propósitos de análisis y reflexión en sus estudiantes (dar cuenta de la experiencia de 

recepción de un texto que no logró calar entre los estudiantes por ejemplo)  

La competencia literaria del docente entonces, atravesaría dos dimensiones:   

1. El reconocimiento del canon literario (las obras representativas en la diacronía de 
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la literatura),   

2. la apropiación de enfoques teórico-analíticos (semiótica, filosofía, estética, 

historiografía, sociología, retórica, etcétera). Esta segunda dimensión es determinante para 

trasvasar las impresiones primarias de las obras hacia la búsqueda de las lógicas de sentido 

que las constituyen: ir siempre de unas lecturas primarias hacia lecturas más profundas en 

donde se pone en juego la red de saberes que la escuela, entre otros espacios, ha 

proporcionado. Las dos dimensiones alcanzan su dinámica en el foro, en el debate y en la 

producción escrita. (Clavijo, 2001)  

Visto así, es el docente de literatura fuente de motivación, detonante de creatividad y 

fomento de la capacidad de asombro en sus estudiantes. 

Las variables que propongan su actuar en el aula, su labor pedagógica, didáctica, su 

experticia en cuanto a lo literario permitirán de manera favorable acercar al estudiante al 

rico universo literario. 

5.3.Competencia intertextual y el intertexto lector.  

La competencia intertextual se define en términos generales como la capacidad, 

habilidad proyectada y cimentada a partir del desarrollo de la competencia literaria lectora y 

del intertexto lector, para poner en relación, en diálogo, en concordancia, como un tejido de 

voces (Barthes 1980); su acervo lector: obras de distintas épocas tendencias, tipologías; con 

el discurso de la historia, de la filosofía, de la psicología y de las ciencias; en términos de 

Humberto Eco (Eco, 1981). Es decir, se evidencia la competencia intertextual en el lector, 

cuando este establece asociaciones consientes, pertinentes, plantea sus criterios y juicio de 

valor, genera estrategias lectoras entre las distintas obras literarias, plásticas, artísticas de 

distintas características lingüísticas y culturales permitiendo en él un diálogo tanto interno 
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como externo con la obra, sus imaginarios y entretejidos simbólicos (Durañona, Garcia, & 

Otros, 2006)  

Ya en el Capítulo 1 se definió el termino intertextualidad desde los planteamientos 

teóricos que originaron, acuñaron y desarrollaron dicho término, por lo tanto para el presente 

capítulo, nos interesa vincular la intertextualidad con su acción práctica que recae en el actuar 

competente del lector, es decir del intertexto lector.   

 ¿Qué es el intertexto lector? ñLa educaci·n literaria tiene como fin formar lectores 

capaces de establecer la eficaz interacción entre el texto y el lector que conduzca a éste, a la 

comprensión, interpretación y a la valoración estética de las producciones culturales y 

literariasò.  

La educación lecto-literaria, se culmina en suma, con la consolidación de la habilidad 

para formular expectativas, de elaborar inferencias, de construir hipótesis, de significado, que 

son actividades esenciales en el proceso de lectura y se complementan con la capacidad del 

lector para reconocer la intencionalidad del texto; el resultado final de ese conjunto de 

actividades de recepción es la interpretación del texto.  

La formación lecto-literaria, por tanto, se apoya en el espacio que delimitan las 

habilidades de lectura, la competencia literaria y la experiencia lectora.  

La competencia y la experiencia literaria tienen como referente un determinado canon, 

o sea, el conjunto de obras que el aprendiz ha leído. La relación entre esos componentes la 

mantiene el intertexto lector, que equilibra, gestiona, y pone en conexión las distintas 

aportaciones del lector.  
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La recepción lecto-literaria entonces es una actividad personal que está condicionada 

por los conocimientos y los referentes culturales del individuo, que compone su competencia 

literaria y su intertexto lector.   

5.3.1. Posibilidades que ofrece el fortalecimiento intertextual en el desarrollo de la 

competencia literaria:    

 Entendiendo que la palabra (para este caso la escrita) ha venido desarrollándose como 

vínculo entre el conocimiento, el tiempo, los contextos, los saberes; extendidos en un antes 

o un ahora repetido durante siglos, proyectados en el hombre, su contexto, su cultura, su 

pensamiento; permite entender la relación y conexión entre la dinámica de la palabra y la 

sociedad humana. 

Dicha conexión, relación, es la que a la postre permite entender o definir el término de 

lo intertextual. 

Es por ello que la competencia literaria que se sirve de la palabra se verá fortalecida 

gracias al lograr en el lector esa brújula que le permita hallar las rutas de las mencionadas 

conexiones, relaciones con la forma como se ha desarrollado la palabra escrita como vehículo 

y vínculo entre el saber, la sensación artística y vivencial en el individuo. 

Entre sus bondades la intertextualidad ofrece posibilidades para el desarrollo de la 

competencia literaria en cuanto: 

- La intertextualidad (el intertexto lector) amplía el horizonte de recepción, de 

interpretación y de diálogo (conexión, interconexión) entre textos, autores y en 

definitiva con el conocimiento desprendido de la experiencia literaria.   

- Un texto se enriquece o empobrece a partir de la habilidad y competencia del lector   

- El intertexto (del discurso o del lector) es el espacio en el que interactúan las 

aportaciones del texto (Hipertexto, Hipotexto), con los saberes, habilidades y 
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estrategias del lector que lo actualiza.  

- El intertexto lector es un componente de la competencia literaria, y desde ese espacio, 

regula las actividades de identificación, de asociación y de conexión en el proceso de 

recepción; Se ocupa de activar y seleccionar los saberes concretos que regulan las 

reacciones receptivas entre estímulos textuales.  

- El intertexto lector es un componente básico de la competencia literaria; en el espacio 

de la competencia literaria integra, selecciona y activa significativamente el conjunto 

de saberes, estrategias y recursos lingüísticos-culturales para facilitar la lectura de 

textos literarios.  

- Los distintos elementos que lo componen se activan en la recepción, en la interacción 

entre emisor-receptor y en la aprensión de las correspondencias re-creadas entre 

textos diversos, a la vez que potencia la actividad de valoración personal a través del 

reconocimiento de conexiones y del desarrollo de actitudes positivas hacia diversas 

manifestaciones artístico-literarias de signo cultural.  

5.3.2. Características del intertexto lector:   

El intertexto lector enlaza las aportaciones de la competencia lectora con las de la 

competencia literaria durante la actividad receptora.  

¶ Promueve con eficacia los reconocimientos y las asociaciones entre distintos 

elementos discursivos, textuales, formales, temáticos, culturales. Establece las 

vinculaciones entre los conocimientos del lector y las particularidades discursivas 

que presenta el texto, necesarias para la pertinente interpretación personal;  

¶ En el espacio de la competencia literaria, integra, selecciona y activa 

significativamente el conjunto de saberes, estrategias y recursos lingüísticos 

culturales para facilitar la lectura de textos literarios;  
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¶ Activa selectivamente saberes y las estrategias que permiten reconocer los rasgos 

y los recursos, los usos lingüístico-culturales y los convencionalismos de expresión 

estética y de caracterización literaria del discurso.  

Al igual que se considera necesario el desarrollo de la competencia literaria, también 

resulta preciso la formación del intertexto lector (concebida como un componente de la 

competencia lecto-literaria) para poder hacer efectiva la educación literaria, porque en el 

intertexto lector se integra y se combinan las aportaciones personales y las resultantes de un 

aprendizaje especifico.  (Mendoza Fillola A, 1996)   

5.4.La relación en doble vía de las competencias literaria y lectora:  

Son múltiples los esfuerzos que desde los primeros grados de educación se hacen para 

ir logrando lectores que alcancen niveles óptimos en la competencia lectora; capaz de ofrecer 

no sólo entendimiento y significado textual, sino niveles de criticidad respecto al texto que 

lee, esfuerzos encaminados al fortalecimiento de procesos metodológicos en el desarrollo de 

habilidades comunicativas lectoras que pretenden en los estudiantes superar niveles literales, 

inferenciales; que reflejan un grado b§sico de ñoperatividadò con el texto, para alcanzar 

niveles de mayor progreso, que pongan de precedente su condición personal, conceptual, 

estética; permitiendo en ello efectuar análisis, reflexiones de corte crítico, comparaciones, 

actos de transferencia y referenciación.  

 Pero, ¿a qué nos referimos con niveles en los procesos lectores?  

Un punto de partida es considerar al acto lector, al leer competentemente como una 

acción de progresión, de cultivo pragmático, por qué no, de placer descubierto, de una 

sedimentación de habito, adquirido todo ello a partir del desarrollo y fortalecimiento de la 

experiencia lectora, que evidencia a diferentes edades una experticia, una madurez y hasta 

una mayoría de edad en términos de Kant.   
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Los primeros niveles lectores, se basan en la capacidad receptora del individuo para 

conocer, comprender e internalizar aspectos formales de los sistemas de la lengua propias de 

su cultura; sus signos, convenciones, sus unidades léxicas, sintácticas y semánticas; que le 

permitan relacionarse de manera directa con los textos.  

Este primer y fundamental aspecto, permite que el individuo-lector ingrese al mundo 

literario, pues en la medida que comprenda la convencionalidad y formalidad del sistema de 

la lengua, podrá acceder al mundo que la cultura literaria le ofrece y por ende, a potenciar 

acorde con la adquisición y práctica de su experiencia en este campo tanto la competencia 

lectora, como la competencia literaria.  

Es necesario establecer que la competencia lectora y la competencia literaria son 

interdependientes y se proponen como una relación ligada en doble vía, Mendoza Fillola 

plantea al respecto: ñla competencia lectora, es un componente de la competencia literaria, 

pero a su vez, ésta se desarrolla en gran medida en función de las habilidades lecto-receptoras 

del individuo y de sus aplicaciones en m¼ltiples casos de recepci·nò (Mendoza Fillola, 2008)  

Visto así, la competencia lectora extiende el espectro ofrecido por la competencia 

literaria, entendiendo por competencia literaria el conocimiento y acercamiento del lector a 

un amplio número de obras literarias, alojadas en el acervo literario universal y que se 

acceden por experiencia directa, al mismo tiempo que se va ampliando la acción lectora y su 

nivel de competencia.  

La competencia literaria entonces, es una construcción y un producto, efectuado gracias 

a la experiencia, al hábito cimentado, al placer e interés expuesto en la experiencia lectora 

del individuo.  
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Sin embargo, es necesario determinar los aspectos vinculantes entre una y otra 

competencia: la literaria y la lectora.  

¿Qué se necesita entonces para ser competente a nivel lector? ¿Cómo se adquiere un 

nivel de competencia lectora?  

Leer, como se indicó anteriormente comienza con el dominio, con la internalización de 

los aspectos formales del sistema de la lengua, con la actividad de descodificación del sistema 

escrito de la lengua, pero necesita a partir de ello, de unos niveles más profundos, más 

amplios, que lleven al lector a comprender lo que lee, a interpretar las ideas, las intenciones, 

temas, giros y formalidades propuestas por el escritor.  

La acción lectora requiere de una acción pragmática que conduzca al lector (en su acto 

de pensamiento) a comprender lo leído; sin embargo, esta instancia no establece una acción 

cognitiva más allá de desenvolver lo propuesto en el texto, que en muchos casos puede 

confundirse con una acción de reproducción literal, es decir, puede el lector inexperto captar 

el sentido del texto, pero tal vez, no alcanzar a profundizar en su significado.  

La experiencia pedagógica tantas veces evidencia en sus resultados lectores en edad 

infantil y juvenil, que difícilmente logran interpretar el significado del texto leído, es decir, 

reproducen sin aparente intención o posibilidad visible de criticidad y reflexión, de manifiesta 

relación con sus pensamientos, sus criterios o valoraciones personales y/o conceptuales a 

nivel textual.  

Puede entonces este aspecto suponer que dicho lector no crítico, no reflexivo, no 

actuante en la lectura de forma dinámica, aún no ha alcanzado un nivel que permita definirlo 

como un competente lector o tal vez, con los elementos y habilidades que demanda tanto la 

competencia lectora como literaria.  
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Cabe resaltar entonces, que atender en la lectura un nivel inferencial, literal, no es 

suficiente para determinar que se halla el individuo lector en un nivel competente; se necesita 

de un nivel superior, más avanzado, un nivel de interpretación, que conduzca a una 

posibilidad critica, reflexiva, intertextual, que proponga en el individuo lector relaciones, 

alusiones, diálogo entre textos de temáticas diversas.  

Al respecto Fabio Jurado indica que ñpor lectura cr²tica ha de entenderse un saber 

proponer interpretaciones en la profundidad de los textosò (educaci·n, 1998)  

La interpretación permite la acción consciente, pretendida ante el texto, posibilitando 

efectuar relaciones paralelas ( posiblemente simultáneas ), entre el autor, el texto en sí mismo 

y el lector; dando a este último opción de plantear su valoración personal, sus percepciones, 

reflexiones, relaciones con su conocimiento y experiencia lectora; es decir, en definitiva , 

con el desarrollo de su competencia literaria.  

En resumen, la relación que se establece a partir de los niveles en la acción lectora de 

lo receptivo-literal, a lo inferencial y a la capacidad e interpretación e intertextual del lector, 

permite evidenciar el vínculo progresivo que se da en la acción práctica, pragmática de la 

competencia lectora y literaria como producto y construcción en apariencia simultánea y 

paralela.  

5.4.1. La intertextualidad, en el intertexto lector: un puente dinámico para el 

desarrollo de las competencias lectora y literaria:   

En las líneas anteriores se pretendió mostrar cómo el dominio del acto lector, su 

trasegar por las distintos niveles van desarrollando y logrando grados de efectividad para 

atender distintas clases de textos y por ende para desembocar en la definición de competencia 

lectora , de lo que es ser competente como lector y a su vez, en paralelo, cómo ello aumenta 
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o nutre el rango de conocimientos sobre discursos y obras literarias, que conducen al 

desarrollo y fortalecimiento de la competencia literaria.  

Es decir, no es factible concebir el desarrollo de la competencia literaria en el individuo 

sin el soporte brindado por la experiencia lectora que da el hábito lector adquirido y sostenido.  

Al respecto Mendoza Fillola indica: ña leer se aprende leyendo, o sea poniendo en 

contacto al aprendiz con diversos textos que potencien sus habilidades y sus capacidades y 

que le exijan -según el tipo de texto- la activación de unos u otros conocimientos y la 

aplicaci·n de unas u otras estrategiasò.  

El contacto del lector con diversos textos, con variedad de géneros, de temas y 

estilos, desarrolla en él una serie de destrezas que en consecuencia lo hacen un mayor 

conocedor literario y de paso, activan su competencia lectora, a partir de su conexión 

y aportes como intertexto-lector.  

Las particularidades de los discursos literarios a los cuales accede el lector, van en 

progresión ampliando saberes que le permiten como intertexto lector realizar asociaciones, 

referenciaciones, correlaciones, alusiones y en consecuencia fortaleciendo habilidades 

intertextuales.  

Michael Riffaterre define el intertexto como ñla percepci·n por el lector de relaciones 

entre una obra y otras que les han precedido o seguidoò (Riffaterre, 1989). Es por tanto que 

la acción del intertexto lector, la relación entre obras leídas, amplía la competencia lectora, 

dialógica, en términos de Bajtín y por ende, su relación con la competencia literaria acorde 

con el mundo personal, conceptual, cultural y estético de quien lee.  
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5.5.¿Qué plantean los Lineamientos y Estándares Curriculares del MEN sobre 

competencias lectora, literaria e intertextual?  

Antecedentes:  

Si bien es cierto que en Colombia se  han hecho progresivos esfuerzos por atender y no 

quedar desarticulada del panorama internacional en materia educativa, basados en las 

exigencias que plantea la modernidad, las características propias de la globalización y las 

demandas del contexto social, productivo , cultural y de políticas tanto internas como (y en 

especial) foráneas en cuanto a las necesidades y retos del conocimiento al servicio de lo social, 

político, económico y cultural; estos ingentes esfuerzos tienen aún por resolver fallas de 

fondo.  

Los avances más significativos en las últimas décadas se dieron a partir de las reformas 

políticas, incluidas las políticas en educación, gestadas a partir de la Constitución de 1991: 

ñLa Constituci·n de 1991 determina las transformaciones estructurales de carácter político, 

económico y educativo para una nueva Colombia, esbozada en el espíritu y letra de la Carta 

Magnaò; reza el pr·logo del informe presentado por la misi·n Ciencia, Educaci·n y 

Desarrollo, elaborado entre 1993 y el primer semestre de 1994 y dado a la opinión académica 

en general  por (varios autores Misión Ciencia, 1997) titulado como ñColombia al filo de la 

oportunidadò.  

El producto mencionado del conjunto de intelectuales que conformaron la Misión 

Ciencia, Educación y Desarrollo, sus análisis y recomendaciones fueron la base sobre la que 

se cimentó y promulgó la ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), el decreto 1860 de 

1994 y la resolución 2343 de 1996.  
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Es con esta última, la Resolución 2343/96, que se adopta el diseño de los Lineamientos 

Curriculares y se establecen las indicaciones de logro para los diferentes grados y niveles de 

educación formal nacional.  

Posteriormente en 1998 surgió la definición y adopción del primer grupo de Estándares 

Curriculares (áreas de matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales y educación 

ambiental) para la educación preescolar, básica y media, que fue corregida, ampliada a otras 

áreas curriculares y presentadas por el MEN en mayo de 2002.  

En dicho documento se establece como Est§ndar curricular a ñuna meta que exprese en 

forma observable, lo que el estudiante debe saberò, as² mismo, se define como Competencia 

ñel saber hacerò  

Sin embargo, a pesar del evidente interés del MEN por ofrecer con dicho documento 

(Estándares Curriculares para la excelencia) una opción de educación centrada en los 

procesos, saberes proyectados a los estudiantes y una ruta que consolidara la labor de 

enseñanza-aprendizaje y de paso ampliar flexiblemente la misión, visión, metodologías 

institucionales surgieron análisis e investigaciones que revelaron las profundas fisuras y 

fallas de fondo entre la ley 115 de 94, los lineamientos curriculares y los Estándares 

curriculares propuestos.  

Puede revisarse el documento de análisis realizado por estudiantes y académicos de 

diferentes universidades públicas del país presentado por Editorial Magisterio (autores, 2003).  

En dicho documento se hace un agudo análisis a la propuesta hecha por el MEN de los 

Lineamientos en Lengua Castellana, encontrando a su parecer,   poca concordancia con la 

ley 115 y los Estándares, aparte de evidenciar el carácter sesgado y cognitivista en cuanto a 

los propósitos del conocimiento, dejando de lado la trascendencia del ser y el carácter 

humano que a consideración de su entender, debían tener. No es menester de este apartado 
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ahondar en este análisis, por lo cual se aborda a continuación en específico lo correspondiente 

a lo planteado en lenguaje y literatura.   

5.5.1. ¿En los Lineamientos Curriculares de lenguaje y literatura del MEN 

colombiano, se propone el fortalecimiento de las competencias lectora, 

literaria e intertextual?   

El profesor Fabio Jurado Valencia hace en el Capítulo IV de los lineamientos 

curriculares de lenguaje y literatura un análisis (diagnóstico) sobre los elementos que 

constituyen tanto la competencia literaria como eje articulador a fundamentar en los procesos 

pedagógicos de enseñanza, de igual manera, la necesidad de ser desarrollada dicha 

competencia en los estudiantes como producto del mismo actuar pedagógico docente.  

Propone el imperativo del dominio de los saberes que encierra el campo de la literatura 

en los docentes, para el logro efectivo en los procesos que conllevan al desarrollo de 

competencias, habilidades y destrezas tanto del conocimiento (conceptual propiamente, 

literarios), como comunicativos de sus alumnos en las diferentes etapas que constituyen cada 

uno de los grados académicos de la educación formal en el país.  

Establece como punto de partida el hecho que ñel contexto escolar depende totalmente 

de la competencia literaria y critica del profesorò, indicando que es el conocimiento 

significativo del docente, en su saber experiencial , su repertorio y acervo literario, la 

posibilidad para generar en sus clases la motivación literaria en cada grado escolar: desde los 

niveles básicos de lectura hasta lograr un nivel crítico intertextual o del lector competente, 

caracterizado en el establecimiento de relaciones dialógicas entre los textos de diversas clases, 

tópicos y temáticas, como eje interdisciplinar y conceptual.  
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Para ello, el profesor Jurado Valencia aborda la relación (temática, estilística) de las 

obras literarias del pasado en obras del ñpresenteò a partir de destacados te·ricos para esbozar 

los antecedentes del concepto intertextual, veamos quienes:  

Sklovski ñen la obra art²stica hay disimilitud de lo similar, que es el procedimiento 

est®tico en el que aun permaneciendo lo viejo, se superpone lo nuevoò  

Así mismo, propone a Bajtín como precursor de este antecedente conceptual: ñel 

escritor, para Bajtín, es un ser profundamente activo, su actividad, su hacer estético, es de 

carácter dialógico; dialógico en sus varias posibilidades: con sus propios saberes, con los 

lectores virtuales, etc. Este proceso dialógico es también circular: el lector, al interpretar, 

dialoga con el autor y con los personajes, establece comparaciones entre las obras mismas, 

trata de interpelar, de afirmar o de negarò.  

Pero es Kristeva, ilustra Fabio Jurado, quien apoyada en Bajtín define (acuña) el 

concepto de intertextualidad: ñel texto literario es el lugar donde se cruzan textos de distinta 

clase (históricos, políticos, filosóficos, folclóricos, mitológicos, etc.) por eso, tomado en la 

intertextualidad el enunciado poético en un subconjunto de un conjunto mayor que es el 

espacio de los textos aplicados a nuestro conjuntoò.  

En este sentido la remisión de los antecedentes al concepto de intertextualidad hecho 

por el profesor Jurado Valencia, ofrece un relevante punto de significación en los propósitos 

de la literatura como experiencia relacional (dialógica) con el universo  del conocimiento, es 

decir, es en el fortalecimiento de la competencia lectora-literaria, que a su vez permite un 

mayor conocimiento, reflexión-crítica y comprensión del mundo factible, fantástico y 

circundante a través de alcanzar niveles de competencia intertextual y que debe (se supone) 

desarrollarse en los programas curriculares de los diferentes grados escolares en las 

instituciones oficiales del país.  
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Propone a sí mismo, que es el docente, conocedor de obras de distintos tipos, de 

variados discursos, de distintas épocas, quien permitiría sugerentemente (en su articulación) 

establecer de manera reflexiva, crítica, un diálogo entre éstas, con los nacientes lectores (los 

estudiantes en los diferentes grados) en quien propone el interés e intención de su experiencia.  

Ello debe proponer, en términos concluyentes de Jurado, una nueva dinámica 

institucional (de referente metodológico, epistémico) que conmine a prácticas pedagógicas 

que extiendan diálogos asertivos interdisciplinares, que promuevan y movilicen la 

interacción entre distintas áreas de estudio, entre los distintos grados y ciclos, entre los temas 

y problemas de las asignaturas, los enfoques teóricos y ofrezca nuevas perspectivas a 

docentes y estudiantes de formas más integrales (integradoras), más holísticas, más 

innovadoras y de paso menos fragmentadas, como están situadas a partir de la tendencia de 

ñespecializarò las §reas inconexas curriculares del conocimiento, originadas en las escuelas 

medievales tradicionales y que aún forman parte de las prácticas educativas actuales en 

muchas instituciones oficiales y privadas del país.  

La propuesta diagnostica del profesor Jurado en cuanto a la necesidad del conocimiento 

del área, de un amplio acervo literario de su parte para motivar el interés y placer por la 

lectura y hará articular así mismo los procesos metodológicos y didácticos que la práctica 

docente implica a la luz de la propuesta curricular sustentada en los Lineamientos 

Curriculares emanados por el MEN puede verse reflejada en palabras de Amparo Clavijo 

como detonante de análisis:  

ñLos aportes epistemol·gicos, did§cticos y pedag·gicos de estos lineamientos 

didácticos no han sido apropiados debido a que la gran mayoría de los docentes no cuentan 

con los elementos conceptuales para su análisis, comprensión o aplicación, lo que se 
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demuestra en la elaboración de planes de estudio y en las orientaciones didácticas y 

metodol·gicas de las clases.ò (Clavijo, 2001).  

5.6.A manera de colofón,   análisis de los documentos oficiales del MEN en 

lenguaje para ciclo III respecto al desarrollo y fortalecimiento de las 

competencias lectora, literaria e intertextual:    

Si bien es cierto que en los Lineamientos Curriculares para Lenguaje (1998), se 

propone un criterio de intertextualidad basados en el fortalecimiento de la competencia 

lectora-literaria por medio del análisis expuesto por el profesor Fabio Jurado, donde 

categoriza los niveles a recorrer y alcanzar a través de la praxis lectora (nivel primaria o de 

lectura literal, nivel secundario o inferencial y el nivel crítico-intertextual) que presumen el 

texto y la relación con otros textos como producto de experiencia de los procesos que indican 

las formas , metodologías y didácticas que se desarrollan en cada grado y nivel de aprendizaje.  

La revisión tanto de los Lineamientos Curriculares, como los Estándares propuestos 

para el área del lenguaje y literatura, evidencian la poca claridad al abordar según las 

tipologías textuales y la articulación intertextual que debe fomentarse y fundamentarse 

acorde con los diferentes grados y niveles educativos.  

Los primeros grados: preescolar a quinto se reclinan básicamente en la apropiación, 

definición y producción narrativa, dejando de lado aspectos relevantes en los procesos 

comunicativos como el recurso argumentativo y su relación, con la producción y 

fortalecimiento de la intertextualidad como alternativa didáctica.  

Hay una fisura de fondo que no fundamenta, especifica, motiva y activa en los grados 

preescolares a quinto, los procesos metodológicos para introducir al estudiante al campo 

intertextual a partir del desarrollo del intertexto lector.  



 
 

pág. 58 
 

Sin embargo, y a pesar de ello, las competencias en lenguaje y literatura a partir del 

grado sexto proponen:  

ñLa producci·n de textos escritos que respondan a necesidades espec²ficas de 

comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y a establecer nexos 

intertextuales y extra textualesò. (MEN, 2006:36)   

Visto así, no hay planteamiento que indique la ruta, los procesos previos que conduzcan 

a la relación intertextual de manera clara, basados en la elaboración lectora y literaria de los 

grados anteriores.  

Puede a partir de lo mencionado, aventurar el presente análisis en una conclusión que 

permita determinar en nuestro proceso de investigación si los procesos lectores y literarios, 

el fortalecimiento de dichas competencias, nos posibilite establecer si se logra en el grado 

quinto y séptimo de educación, coadyuvar de manera metodológica al encadenamiento 

intertextual.  

ñCuando un ni¶o oye leer, lee un cuento, tiene una cantidad de conocimientos 

intertextualesé Que le ayuden a interpretar su sistema de expectativasé La cantidad de 

experiencia precedente, textual e intertextual, se convierte pronto en calidad de interpretaci·nò 

(Simone, 1993)    
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Capítulo III  

6. El héroe como motivo intertextual  
 

       El objetivo de este capítulo en forma general, es abordar el concepto de héroe como un 

recurso temático de la literatura presente en las producciones literarias clásicas, modernas y 

contemporáneas, haciendo énfasis en la importancia de la figura heroica como pretexto y 

elemento conductor para el desarrollo de las competencias literaria e intertextual de los 

estudiantes del ciclo III. 

     La figura y concepto de héroe ha sido de gran importancia en la literatura a través de la 

historia, desde los inicios de la cultura, el héroe ha sido la expresión ideal de persona que una 

sociedad ha querido formar. La figura del héroe encarna el tipo de sociedad vigente en un 

determinado tiempo y lugar, ha estado presente desde las producciones mitológicas, las 

producciones clásicas, las medievales, modernas y contemporáneas. En cada uno de los 

momentos, el creador literario construye en el héroe el estereotipo de persona que encarna 

los máximos valores de su sociedad, poniéndolos en práctica hasta la máxima expresión y 

sobrepasando los límites hasta optar por su propio sacrificio y el abandono de su misma 

comunidad.  

     La figura del héroe como pretexto para la educación literaria y en general como 

herramienta que propende por participar de la formación de los estudiantes en competencias 

literarias e intertextuales es altamente significativo y motivante para el lector, éste, no 

importa la edad, ve en el héroe su alter ego; una posibilidad de realizar las acciones y 

hazañas que de manera onírica y natural no puede realizar, convirtiéndose en un espacio 

donde se despliega y se pone en práctica  la imaginación y la creatividad para el ejercicio 

creador.  
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     De otra parte, la figura estereotípica del héroe es dinámica y cambiante con la época, sin 

embargo su esencia se mantiene; el héroe mítico, medieval o moderno sigue despertando 

la admiración de los lectores, sus hazañas han sido percibidas y admiradas a través  de 

variados medios (el relato, el cuento, el mito, la leyenda, la historieta, el videojuego o las 

grandes producciones cinematográficas), estas formas de comunicación siguen 

manteniendo viva esta manifestación de la cultura y la literatura.      

Con base en lo anterior, y para poner en relación la literatura heroica con el desarrollo 

de competencias literarias e intertextuales, es pertinente acercarse a las dinámicas de la 

escuela y su relación con los procesos de la enseñanza de la lengua y la literatura. En 

relación a los propósitos del Ministerio de Educación Nacional para este fin, se espera que 

los procesos de lectura en la escuela generen en los estudiantes niveles de lectura crítica, 

siendo ésta, producto del tránsito del lector por niveles de lectura literal, inferencial, hasta 

llegar a un nivel crítico-intertextual. 

     Una lectura intertextual para un estudiante de primaria o bachillerato o para cualquier 

lector, significaría su capacidad para dialogar con los diferentes textos, para poner en 

diálogo diferentes textos y contextos, para hacer relaciones intertextuales que denoten 

elementos paratextuales e intertextuales, relacionando una obra literaria con otra u otras, a 

un autor con otro, o a variados temas entre sí. En este contexto, es pertinente el abordaje 

de la literatura heroica, pues en ella existen de manera tácita, e inmersa en las obras 

variados elementos de la intertextualidad, elementos descritos y profundizados en el primer 

capítulo de esta investigación. Es entonces la figura del héroe en sus diferentes 

manifestaciones, en sus características, en su relación con la cultura, en relación con el arte 

y especialmente como una manifestación poética, el elemento o eje que articula en este 

ejercicio una experiencia intertextual, académica, cultural y estética del niño y niña del 
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ciclo III de educación básica. 

6.1.Una mirada al héroe a través de la historia.  De lo clásico a lo moderno. 

6.1.1. Lo Mítico.   

Desde los inicios de la cultura, la humanidad se ha maravillado de las cosas y fenómenos que 

la naturaleza les provee. Haciendo uso de su inteligencia y creatividad,   ha buscado 

explicaciones que satisfagan su curiosidad y den respuesta a lo desconocido. En este sentido, 

un primer acercamiento a estas cuestiones es la creación de relatos fantásticos y mitológicos 

que en un principio son causados por su experiencia onírica. Este importante rasgo cultural 

no es solo occidental, corresponde a todos los pueblos del mundo y es la apertura para la 

construcción de grandes relatos que han sido admirados, transmitidos y reescritos entre 

generaciones. De éste contexto socio cultural surge la   primera concepción del concepto de 

héroe como una manifestación estereotípica del ser, en el que se conjugan valores y normas 

de conducta que una determinada sociedad ha acordado para su convivencia.  

     Un acercamiento al concepto de héroe, basado en la mitología, y desde algunos 

planteamientos de Joseph Campbell, requiere la interpretación de algunos aspectos: en primer 

lugar, comprender que muchas de las concepciones culturales tienen origen en el inconsciente 

humano, en la psique humana, la cual permea la cultura. En este sentido, el mito como 

construcción humana, es la entrada de todas las manifestaciones de la cultura en cualquier 

parte del mundo (Argullol, 1982). ñEl mito es la entrada secreta por la cual las inagotables 

energías del universo se vierten en las manifestaciones culturales humanasò (Campbell, 

1949) 

     De otra parte, el mito surge de las imágenes y arquetipos que la mente humana ha formado 

durante los sueños, siendo el espacio en que se despliega el inconsciente y, aunque limitado 
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por las experiencias previas del individuo, también en el sueño se pone en juego de manera 

inconsciente la creatividad del pensamiento. En el pensamiento se conjugan los elementos 

que hacen parte de la psique y conforman su acervo, siendo éste producto de las experiencias 

maduradas de forma consciente. En términos de Nietzsche, uno de los logros más importantes 

de la especie humana. 

      Así mismo, en términos de C.G JUNG, citado por Campbell, en los sueños se despliega 

el componente de la imaginación, siendo uno de los elementos comunes del pensamiento, 

constituye la estructura estereotípica que configura los mitos como formas e imágenes 

estereotipadas de los sueños que residen en la estructura del pensamiento universal. Por tanto, 

los mitos pueden considerarse como producto de la psique colectiva, fenómeno cultural que 

surge de forma simultánea en todos los pueblos del mundo. 

      De acuerdo a lo planteado anteriormente, los mitos y leyendas en que se pone de 

manifiesto la figura del héroe son los mismos en la mayor parte del mundo, ya que las 

características mentales son universales. Como lo plantea FRANZ BOAS en ñThe Mind of 

Primitive, Manò pg. 104. ñla mente del hombre primitivoò. En el mismo sentido plantea 

Nietzsche, en ñHumano Demasiado Humanoò, ñen muchos años atravesamos el pensamiento 

de toda la humanidad primariaò. ¿Podría considerarse esta universalidad del pensamiento 

primitivo humano que dio origen a los mitos y primeras leyendas heroicas como un gran 

architexto en términos de Gerard Genette?, éste es un aspecto que requiere un análisis 

particular. 

     Acerca de la mitología y su relación con la construcción del concepto de héroe, ésta 

siempre ha cumplido su misión primaria de suplir los símbolos que hacen avanzar el espíritu 

humano a fin de contrarrestar otras fantasías humanas que constantemente tienden a dejarlo 

atado al pasado.  De otra parte, en la dinámica de las construcciones mitológicas y en la 
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práctica de ciertos ritos, la figura del héroe se enmarca en una especie de sumisión. En el 

héroe, esta sumisión se convierte en la virtud primaria y la hazaña que el héroe alcanza. La 

primera misión del héroe es evadir la escena de los efectos secundarios y dirigirse al lugar de 

la psique donde residen las dificultades, vencer sus propios demonios que han estado 

aferrados al ser desde su infancia. De acuerdo a esto, es reconocer que el héroe como un 

hombre moderno a muerto, pero como hombre eterno ha vuelto a nacer (Campbell, p. 26). 

6.1.2. El héroe mitológico y clásico 

     Una forma para describir al héroe mitológico y clásico estaría relacionado con la actividad 

del pensador artista clásico, quien en su afán de cumplir algunas tareas y dar respuesta a 

múltiples interrogantes de su tiempo, al hallarse de alguna forma limitado crea la figura de 

dios y del héroe mitológico como una extensión de su alter ego. Un héroe mitológico que 

encarna y satisface las definiciones de lo que se considera bueno y noble en su cultura de 

origen, un ser que busca el sentido de la vida descubriendo su propia identidad sin masificarse 

ni aislarse, un ser que se convierte en héroe al realizar una hazaña extraordinaria y digna de 

elogio. Para la literatura, el héroe clásico como Aquiles o Héctor estaba enmarcado dentro 

de un prototipo en que se destacaba su honor, su fortaleza, su valentía, su lealtad a los 

camaradas, la hospitalidad al extranjero, y por un código de honor, siendo un personaje que 

prefiere alcanzar la gloria que tener una larga vida. 

     De otra parte, la concepción de la figura del héroe mitológico está determinada por tres 

momentos rituales; en primer lugar, un rito de separación o partida donde el ser decide 

separarse de sus raíces, a continuación una etapa de pruebas, victorias y ritos de iniciación y 

finalmente un regreso e integración a su sociedad. Estos elementos constituyen en términos 

de Campbell, la figura del monomito, mito único o periplo del héroe, estructura estereotípica 

común y universal del héroe que se repite en todas las culturas. 
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6.1.3. De los héroes míticos 

     Algunos mitos e historias ejemplifican las características del héroe clásico y mítico: 

Prometeo por ejemplo, ascendió a los cielos, robó el fuego de los dioses y descendió para 

entregárselo a los humanos; Jasón, navegó a través de costas rocosas, engañó al dragón que 

cuidaba el vellocino de oro y regresó con éste para recuperar su trono que había sido 

arrebatado; Eneas, bajó al fondo del mundo, cruzó  el rio de los muertos, entretuvo con 

comida a cancerbero el perro guardián de tres cabezas, pudo hablar con la sombra de su padre 

muerto, todo le fue revelado; el destino de Roma que estaba a punto de fundar, finalmente 

vuelve al mundo a cumplir sus deberes. Se cumple así la misión y esencia del héroe. 

Del mito griego     

     Entre algunos ejemplos que Campbell utiliza para describir al héroe está Dédalo, en el 

mito del Minotauro, en el mito, este personaje catalogado en la obra como artista y científico 

construye el gran laberinto para esconder al Minotauro evitando así la vergüenza del rey 

Minos, a la vez, es el hacedor del instrumento (una madeja de hilo) que Ariatna, hija del rey 

dará a su libertador condenado a ser devorado por la bestia Minotauro. En este caso, el héroe 

no se forma ni tiene esencia única ni individual, es un ser inteligente y valiente, sus 

instrumentos no le pertenecen sino que son parte de la construcción de una cultura, de una 

comunidad, por tanto su acción heroica le correspondería a toda una sociedad. 

6.1.4. Relación héroe Dios 

     Una visión de héroe posterior a lo puramente mitológico es la relación héroe-dios. En este 

particular, se manifiestan los tres elementos del héroe: una separación, un ritual de iniciación 

y un retorno. Algunos casos ejemplifican esta relación: Sidarta Gautama (Buddha): escapa 

del palacio de su padre, deambula hasta alcanzar sabiduría, enfrenta a los demonios sentado 

bajo el árbol del saber, es tentado y al final triunfa, Buddha no se queda con la sabiduría 



 
 

pág. 65 
 

adquirida por revelación y por iluminación, sino que la imparte y vive con el pueblo 

enseñando su doctrina. Por su parte Jesús, recibe la iluminación y se somete al árbol de la 

redención, muere y retorna convirtiéndose en un   ícono para su descendencia. De otra parte, 

la trilogía observada en la esencia del héroe es tratada en la historia o mito de Moisés; noventa 

días viajando por el desierto dirigiendo al pueblo de Israel, estando en el monte Sinaí deja a 

su pueblo y va al encuentro con Dios, ahí recibe la iluminación, retorna con el decálogo para 

ser impartido a su pueblo. Estos tres casos ejemplifican la figura del héroe y su unidad nuclear 

antes mencionada; una separación, un ritual de iniciación y un retorno. 

    Es de anotar que en la tradición religiosa surgieron figuras heroicas que en un principio 

murieron para el mundo, luego se envistieron del poder de la iluminación y después 

regresaron al mundo para impartir sus principios, principios que han regido el que hacer 

moral de las personas; Buddha en el oriente, el decálogo de Moisés en occidente, y en la 

antigua Grecia el poder del fuego traído por Prometeo al robarlo de los dioses. Por su parte, 

Eneas huye derrotado de Troya y funda la ciudad de Roma, centro del mundo antiguo. 

Finalmente, ambos entes, el héroe y el dios, el que busca y el que es encontrado se 

comprenden como el interior y el exterior de un solo misterio que se refleja así mismo. 

     Respecto al héroe en las diferentes manifestaciones, Joseph Campbell describe cinco 

etapas que debe seguir para alcanzar su consolidación y ser considerado un verdadero héroe: 

Una llamada a la aventura, la negativa del hombre o la locura de la vida de Dios, la ayuda 

sobrenatural, el cruce del primer umbral y el vientre de la ballena o el paso al reino de la 

noche. En este último, el héroe atraviesa por cinco etapas: el camino de las pruebas, el 

encuentro con la diosa o la felicidad de la infancia recobrada, la mujer como tentación, la 

reconciliación con el padre, la apoteosis y la gracia última.  



 
 

pág. 66 
 

     Otra manera de abordar el concepto de héroe en términos de Campbell es según el alcance 

o impacto de su proeza o hazaña; el héroe del cuento de hadas es aquel en cuya hazaña alcanza 

un triunfo doméstico, microscópico cuyo impacto es menor. De otra parte, para el héroe 

creado en el mito, su hazaña se enmarca como un triunfo histórico mundial de alcance general, 

macroscópico. El primer caso correspondería a un niño que adquiere poderes que utiliza 

contra sus propios opresores, en el segundo caso podría ser Moisés, el azteca tezcattipòca o 

el emperador huang Ti, estos últimos son ejemplos de héroes triviales o locales pues entregan 

su poder en beneficio de su propio pueblo. Un último grupo de héroes son considerados 

universales como Buddha, Mahoma y Jesús pues llevaron un mensaje al mundo entero. 

     De otra parte, en términos de Josep Campbell, el héroe como encarnación de dios es el 

ombligo del mundo, el centro umbilical a través del cual las energías de la eternidad irrumpen 

en el tiempo. (Campbell, 1949, p. 45).  

6.1.5. El héroes medieval  

      Esta etapa de la literatura relacionada con la temática heroica se enmarca en el contexto 

histórico de España hacia el siglo XII, un periodo de reconquista y transformación de dicha 

cultura en la que suceden importantes sucesos como la expulsión de los Moros, generando 

en la sociedad la necesidad de consolidar los valores de dicho pueblo castellano, que les 

permita unificarse y consolidarse como nación. La literatura heroica de la época corresponde 

a los cantares de las gestas; dichos cantares son la razón de ser de los juglares quienes los 

transmiten a través de la lengua romance y en forma oral. Los contextos y temas cantados 

correspondían a sucesos de carácter histórico, informativo y de interés popular.      

     En estos contextos surgen figuras heroicas como ñEl Cid Campeadorò Ruiz D²az de 

Vivar). Este personaje medieval es un héroe de la reconquista española, lo caracterizan 

valores que son parte del contexto histórico. No tiene poderes sobrenaturales, es virtuoso 
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gracias a sus grandes cualidades humanas, es una figura piadosa, compasiva, generoso, fiel 

a sus vínculos como vasallo, además, desinteresado y valiente.  

6.1.6. Una visión renacentista y romántica del héroe. 

El héroe trágico. 

     Un primer acercamiento desde Rafael Argullol (Argullol, 1982) a la figura del héroe, 

principalmente el héroe trágico desde una perspectiva poética. En ésta, Argullol reúne en las 

obras de Holderlin, keats y Leopardi elementos para desarrollar lo que llama la poética del 

yo heroico trágico. En el cambio de época, terminando el renacimiento e iniciando el 

romanticismo se consolida lo que denomina el ñyoò, un principio de la subjetividad que hab²a 

sido eclipsada por las corrientes positivistas del renacimiento. Un principio que pone al 

hombre a la vez, como una unidad de poder y de impotencia, de conocimiento y de enigma,  

de subjetividad y de naturaleza, éste es un camino para referirse a la figura del hombre como 

un ñyoò heroico tr§gicoò. En ®l desnuda una lucha ideol·gica constante en la ®poca entre los 

principios clásicos y medievales de naturaleza subjetivista y las nuevas corrientes positivistas 

como el mundo físico Newtoniano, mundo que a la postre   anularía el tradicional  mundo 

metafísico. 

     En este contexto, el héroe se instala en la situación trágica del hombre moderno, 

envestido de una extrema individualidad y soledad, que es en un principio, la condición del 

héroe trágico en la que reconoce su limitada posibilidad de actuar en su condición humana. 

Aquiles representa esta clase de héroe, éste, a pesar de tener madre divina, tiene que revelarse 

contra los dioses pues no puede aceptar su condición de mortal, al final cae en soledad, en la 

soledad del hombre.     
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     De otra parte, La figura del héroe varía de acuerdo al momento histórico cultural. El 

héroe del renacimiento se halla inmerso pasionalmente en su época, vive abandonado a las 

vicisitudes de su tiempo.  

     Por su parte el héroe romántico, contrario al héroe trágico escapa del tiempo que lo ve 

nacer y así hace más fuerte su condición rebelde, se halla en una época en que no existe la 

grandeza, no es solo el héroe trágico del renacimiento, es el yo heroico- trágico del 

renacimiento, y es la motivación del poeta, quien ahora es quien se expone a la furia de los 

dioses.  (Argullol, 1982) 

En este sentido, el poeta es un héroe trágico, como en su época, solo cuenta con las palabras 

para cumplir sus hazañas como lo expresa Holderlin.  

     El héroe del arte moderno está consagrado al momento, su apuesta es sustituir lo religioso 

y lo místico a favor de una consagración del instante que acaba siendo ella misma; mítica, 

sagrada y que le redima del tiempo. 

     Otra visión del héroe romántico desde Argullol, es planteado desde la concepción del 

hombre escindido; en términos de este autor, en la modernidad, lo heroico trágico ha dado 

paso a lo trágico absurdo. El héroe romántico siente la informidad del mundo que lo rodea, 

es decir la influencia de toda su cultura, una cultura desposeída de un fin determinado, sin un 

código universal de valores que rijan su destino, una sociedad sin ideales colectivos. Es así 

como el héroe no se ve llamado ni guiado por una moral colectiva, tampoco es llamado por 

la sociedad a cumplir grandes empresas u objetivos de naturaleza colectiva, de naturaleza 

prometeica. 

     En consecuencia, el mundo moderno y contemporáneo desposeído de valores de 

naturaleza colectiva da forma a un nuevo estereotipo de héroe; un héroe relegado a la soledad 

indefinida, un héroe sin posibilidad de acceder a una reconciliación trágica, (Argullol, 1982, 
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P. 261). En el mismo sentido, un héroe que refleja las huellas del héroe clásico, permeado 

por el pensamiento individualista germinado en el renacimiento y afianzado por el 

pensamiento romántico, un héroe que se acerca tangencialmente al superhombre de Friedrich 

Nietzsche, envestido de una mega psique que lo hace superior entre otros hombres pero con 

las huellas del hombre primario, el que no ha podido, como otras especies evolucionar, de 

quien conserva su soledad, su individualidad, su condición de bestia. 

     Al hombre y por ende al héroe romántico, enmarcado en este particular pensamiento 

nietzscheano del súper hombre, se le reconoce haciendo ver como su desdén y su sentimiento 

de superioridad son la venganza contra su tiempo, el tiempo en que denota su quehacer. 

(Argullol, 1982, P. 273) 

     El pensamiento anti igualitarista del hombre romántico esbozado anteriormente, no 

admite soluciones parciales o paliativos. De este pensamiento romántico donde algunos 

elegidos escapan a las limitaciones de la época surge el súper hombre romántico. En estos 

términos, éste no se diferencia del sentir del héroe de la tradición trágica antigua, clásica y 

renacentista. En conclusión, el héroe romántico asume la existencia arriesgada de aquel que 

vive en la ocasión.   

6.2.El héroe, un motivo de Intertextualidad 

     Para el propósito de esta investigación, que pretende establecer la relación de los 

elementos de la intertextualidad con el desarrollo de las competencias lectoras literarias e 

intertextuales, se ha tomado la figura del héroe como eje transversal para la intervención 

didáctica en el aula. Conociendo el papel de la figura heroica en la literatura universal desde 

lo clásico hasta lo contemporáneo, es posible plantear esta temática como elemento 

significativo, pertinente y adecuado en la investigación ya que puede ser un pretexto para 

fortalecer las competencias lectoras y responde al gusto literario y estético de los estudiantes.  
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       El héroe como estrategia intertextual es pertinente, puesto que su temática se incluye 

dentro de la propuesta curricular del Ministerio de Educación Nacional para el área de 

lenguaje en el ciclo III, en la que se plantea abordar temáticas como fábulas, leyendas, relatos 

mitológicos y cuentos; elementos   que son objeto de esta investigación. 

     El héroe como intertextualidad es abordado de acuerdo a los elementos teóricos expuestos 

por autores como Kristeva, Bajtin y Genette, dado que la literatura heroica, como cualquiera 

de sus otras manifestaciones son el producto de la relación intertextual que la cultura ha 

desarrollado durante la historia: el héroe como construcción dialógica; el héroe como una 

construcción mítica derivada de la relación hombre-naturaleza, desde sus interrogantes y su 

fantasía; el héroe clásico como hipertexto de lo mítico e hibridado con los valores de su 

cultura; el héroe  medieval como hipertexto de lo clásico, conjugado con una nueva 

organización social principalmente en la lengua castellana; el héroe moderno y romántico 

que se aleja del estereotipo del héroe tradicional clásico, generando una nueva  visión de 

héroe trágico. 

      En todas las facetas del héroe se presenta la línea de la intertextualidad, pues existen 

elementos comunes en cualquiera de sus versiones: conoce y pone en práctica los valores de 

su sociedad, se sacrifica, prima el bien para los demás que el propio, es un ejemplo a imitar. 

6.3.El héroe como elemento Intertextual 

     En la literatura clásica existen múltiples ejemplos que enmarcan creaciones intertextuales. 

Entro otros, la construcción de grandes mitos como los antiguos relatos griegos a cerca de 

grandes guerras como la de Troya. Éste escenario heredado entre generaciones a través de la 

tradici·n oral de la cultura sirvi· como gran ñpretextoò para dos grandes obras de la 

antig¿edad ñLa Ilíada y la Odiseaò. Escritas con diferencia de tiempo, en juntas obras se 

describen relatos de héroes como Héctor, Aquiles, Ulises, estos y otros personajes encarnan 
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el estereotipo de persona que su comunidad quería crear o por lo menos el alter ego de su 

creador literario. Algunos ejemplos de intertextualidad del mito griego, como la relación 

intertextual del ñUlises de Joyceò, hipertexto de La Odisea, fueron tratados en el capítulo 1 

de este texto. 

6.4.Hipertextualidad en los héroes de la literatura y los medios de comunicación de 

la actualidad. 

Los avances de la comunicación en los últimos tiempos, principalmente a través de los 

medios audiovisuales han facilitado la interacción entre los jóvenes y muchas de las obras 

literarias de ficción donde se trabaja la figura del héroe. Entre otras obras puede referirse a 

ñLa Historia Interminableò de Michel Ende (Ende, 2002) 

      Esta obra tiene entre sus personajes heroicos a Bastian y a Atreyu, a quien el autor 

describe como su alter ego. Durante la obra, este personaje transita por las etapas que debe 

recorrer un h®roe, descritas por Joseph Campbell en ñEl Héroe De Las Mil Caras ñ, 

convertidas en referentes intertextuales para esta y otras obras. Refiriéndose al héroe, en 

dicha aventura se cumple un momento de partida, o ñllamado a la aventuraò, ñla negaci·n al 

llamadoò, ñla ayuda sobrenaturalò, ñel cruce del primer umbralò, ñel vientre de la ballenaò, 

ñlos ritos de iniciaci·nò y ñel regresoò.  

     En ñLa Historia Sin Finò pueden apreciarse algunos elementos que relacionan su contexto 

y personajes con otras obras: Bastian es llamado a un mundo fantástico y misterioso al 

sentirse atraído y quedar inmerso en la misma historia que lee. El mismo llamado le ocurre 

al personaje de Alicia en ñAlicia en el país de las maravillasò cuando desciende al mundo 

surrealista en que vive su aventura. De otra parte, una relación intertextual entre la historia 

sin fin y el señor de los anillos de JR. Torkien se manifiesta en la figura del símbolo protector; 

Bastian recibe un amuleto ñĆurynò que lo protege y le confiere poderes, en ñel se¶or de los 
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anillosò, Frodo, un joven con perfil puro como Bastian, recibe un anillo que es un símbolo 

que le confiere poderes sobrenaturales. Esta figura del símbolo y la pureza de los dos héroes 

coinciden con algunos de los planteamientos de Campbell al respecto. 

6.5.Otros héroes 

     En la pel²cula ñThorò (2011), se presenta una adaptaci·n del personaje hom·nimo del 

cómic creado por Chris Hemsworth en 1962 ñEl pr²ncipe Thorò, personaje de la mitología 

nórdica, caracterizado por estar dotado de poderes divinos, es desterrado por Odín a la tierra 

y despojado de varios de sus poderes, conserva su martillo ñMjolnirò, protegido por un 

hechizo para que solo los más dignos puedan levantarlo. 

     En las nuevas producciones literarias y audiovisuales son pocas las relaciones 

intertextuales que se hallan entre los héroes modernos y los clásicos, la mayoría de los héroes 

modernos como Superman o Spaiderman adquieren súper poderes de manera fortuita o son 

descritos como llegados a la tierra con poderes naturales como Superman. Muchos de estos 

héroes poseen poderes: volar, visión en rayos x, fuerza descomunal, indestructibles. Por su 

parte los héroes antiguos de la mitología carecían de súper poderes, sus creencias, ideología 

y tradiciones dependían de la naturaleza de los dioses. Aquiles héroe de la guerra de Troya, 

se asemeja al estereotipo de héroe romántico en términos de Rafael Argullol; se pensaba que 

era invencible, peleaba solo por su beneficio, orgulloso, irreverente ante la autoridad de su 

rey Agamenón. Por su parte Ulises, héroe de la antigua Grecia, tampoco poseía poderes 

especiales pero era muy inteligente, introdujo el ejército griego a Troya en el caballo de 

madera, seg¼n descripci·n de Homero en ñla Odiseaò, canto VIII. P 59.  (Estalella, 1980). 

Su ingenio le permiti· muchas victorias descritas en ñLa Ilíadaò de Homero. Seg¼n las 

descripciones de Campbell, éste personaje realiza la etapa del regreso del héroe a través del 

viaje de regreso a Ítaca descrita en ñLa Odiseaò. 
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6.6.El héroe en la actualidad 

     Referirse a la figura del héroe actual como elemento intertextual requiere comprender su 

actual significado. Un héroe es una persona que va más allá, y sin miedo enfrenta lo 

desconocido, es inspirado en los ideales que la sociedad ha construido: servirle a los demás 

y transformar positivamente su propia persona. Además, el héroe se siente implicado en los 

procesos para transformar a la sociedad, tiene capacidad de sacrificio, anhela su propia 

libertad y la de los demás, y emprende grandes empresas para conseguirla. De otra parte, 

inferir a cerca del héroe y su relación con los discursos actuales requiere una mirada global 

de la actual sociedad; una época donde los intereses y estilos de vida han germinado grandes 

transformaciones culturales. 

     En este contexto se plantean hipótesis acerca del papel del héroe.  Pepón Jover, 

investigador independiente, plantea una clasificación del héroe: héroes de pies de barro, 

héroes de ficción y los héroes verdaderos. Sin ahondar en sus interpretaciones, se puede 

afirmar que el héroe de pies de barro estaría relacionado con aquellas figuras de la actualidad 

que en el país y en el mundo, los medios de comunicación y las grandes empresas han 

convertido en símbolos fugaces, en  símbolos  líquidos en términos de Zygmunt Bauman, 

símbolos y ejemplos a seguir por la juventud, héroes que han sido moldeados con un fin 

puramente comercial, que en el fondo son solo personas con todas las dificultades que un 

individuo común  pueda tener. Con relación a lo anterior, cabrían en este renglón artistas de 

cine, de televisión, políticos, deportistas de elite y otros que realizan campañas mostrando 

ciertos valores que no necesariamente ellos practiquen como lo haría un verdadero héroe.  

     De otra parte, es evidente que los actuales héroes de ficción son producto modificado de 

las figuras heroicas de la literatura tradicional, transformados en concordancia al estereotipo 

de la nueva sociedad y aunque realicen grandes hazañas y posean grandes valores, el 
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inconsciente del lector se predispone ante esa figura heroica, y sus propósitos no son vistos 

como elemento inspirador para asumir una actitud crítica y reflexiva ante la sociedad. El 

héroe de ficción ha adquirido simplemente un estereotipo de súper hombre que realiza 

grandes luchas pero que carecen de sentido para la gente real. De otra parte, el héroe 

verdadero hay que verlo desde lo que debe ser un héroe en la vida real, como antes se 

mencionó; debe ser alguien que venza sus propias dificultades, que con sus acciones cree una 

conciencia crítica frente al quehacer humano en el mundo y que con sus acciones se convierta 

en motor de motivación y deseo de superación. 

     El héroe de la vida real lo caracteriza la necesidad y la búsqueda del poder vencerse a sí 

mismo, sus acciones reflejadas en las grandes masas buscan crear una conciencia crítica 

frente a los problemas mundiales como la destrucción de la misma naturaleza y de los propios 

héroes humanos. Así mismo, en la actualidad las figuras heroicas, gracias a sus acciones se 

convierten en motores mundiales que incentivan el deseo de superación de las poblaciones 

que los sistemas de organización moderna han relegado a una segunda línea de oportunidades, 

truncado su derecho de alcanzar su mayoría de edad y su felicidad. 

     En este contexto ¿Cuál es la relación de los jóvenes con las figuras heroicas y el concepto 

de héroe en la actualidad? 

Al respecto, es necesario abordar el contexto de los actuales jóvenes desde la perspectiva de 

la generación multimedia, que en términos de Roxana Morduochowicz, enfatiza cómo la 

cultura popular y los productos culturales permiten al joven visualizarse como un actor social 

fundamentado en una identidad juvenil y adolescente hibridada por la intercesión de la 

cultura popular, la incidencia de los textos escritos, las imágenes electrónicas y  un nuevo 

contexto educativo permeado por el uso de instrumentos tecnológicos como LA FM, DVD, 

IPOD, MP3, MP4, e Internet. 
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     En este nuevo contexto cultural multimedial, la figura del héroe y el concepto de héroe no 

han sido inmunes a las nuevas propuestas. Los héroes míticos y clásicos han dado paso al 

héroe moderno, al héroe romántico y a una forma decadente del estereotipo del héroe de la 

literatura clásica y tradicional. La relación del joven con la literatura heroica ha sido dinámica. 

Con el establecimiento de la radio en Colombia se estableció un primer concepto de héroe 

literario a trav®s de las radionovelas tradicionales ñkalim§n y Arand¼ò, h®roes que junto al 

Zorro, Águila Solitaria y El Santo entre otros, fueron leídos en las revistas de cómics 

latinoamericanos en cuya estructura imitaban las series de cómics norteamericanas tales 

como DC cómics y Marvel. Estos héroes impactaron en la cultura configurando un tipo de 

héroe con súper poderes al estilo clásico y mitológico.  

     Además, el auge de nuevas y alternativas formas de comunicación global como el cine y 

el internet reorientan la relación entre la juventud y la literatura heroica. No cabe duda que 

en las últimas décadas, las industrias DC cómics y Marvel se disputan al gran público con la 

industria del héroe a través de proyectos en películas, videojuegos y tiras heroicas. En este 

escenario, no existe ahora un estereotipo único de héroe y tampoco interesa a la juventud un 

modelo a seguir. Los héroes tradicionales, a petición de las nuevas tendencias, han perdido 

su individualidad y a la juventud le parece más atractivo las producciones en las que varios 

héroes en simultánea despliegan sus poderes, como la liga de la justicia o los vengadores. 

Además, las nuevas generaciones prefieren los héroes que además del estereotipo clásico se 

acercan al héroe trágico y romántico, tal es el caso de Anakin transformado en Darth Vader, 

uno de los personajes principales de la saga ñStar Warsò; como Anak²n, se muestra como un 

héroe moderno: débil, descentrado e incapaz de controlar su poder. Como Darth Vader: un 

súper hombre, y a la vez, en términos de Argullol (1982), un héroe trágico a la espera de la 

muerte que pueda redimirlo.  Respecto a la saga, no existe la manera de medir la influencia 
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de sus héroes en la personalidad de los jóvenes pero si su alcance en los gustos, las modas y 

algunas frases que se vuelven parte del vocabulario com¼n como la famosa ñque la fuerza te 

acompa¶eò. 

     De otra parte, en la actualidad la industria del cine intenta educar al espectador para la 

transición del héroe clásico al héroe moderno y contemporáneo. Al respecto, en la película 

ñBirdmanò de Alejandro Gonz§lez I¶§rritu (2014) se muestra el conflicto interno que afronta 

un actor de héroe clásico en decadencia y como la vida real y el mundo fantástico actual 

dependen de las dinámicas de la multimedia o cibercultura. En concordancia con la era digital 

actual, las tendencias del gusto de los jóvenes por la literatura heroica se miden por las 

taquillas y los reconocimientos en internet. 

     Una corta mirada a la literatura colombiana y su relación con los jóvenes y la figura del 

héroe: en primer lugar, un súper héroe colombiano encargado de corregir a las personas que 

cometen errores idiom§ticos, muy visto por ni¶os, j·venes y adultos, ñEl Profesor S¼per Oò, 

con su creación, Martin de Francisco y Antonio Guerra contribuyen a formar a la juventud 

colombiana.  

     Finalmente, un acercamiento a la figura heroica en la literatura tradicional colombiana se 

aprecia en la obra de Ćlvaro Mutis, ñIlona llega con la lluviaò, en la obra, dos personajes: 

Ilona y Magroll encarnan el perfil de los héroes románticos contemporáneos; no tienen una 

patria única, son nómadas contemporáneos, viven cada día una nueva aventura, sus vidas no 

se comparten con exclusividad. Además, viven como el héroe trágico y romántico: son presas 

de la desesperanza, la soledad, el olvido. Como se aprecia en la obra, también en la literatura 

tradicional es reconocible la figura del héroe como una excusa para atrapar el espíritu del 

lector y poner en juego el poder de la imaginación. 
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 Capítulo IV  

7. Marco Metodológico 
 

Este capítulo presenta tanto el enfoque de investigación, como el método definido, con 

características que permite enmarcarlo como un proyecto de investigación educativa, ya que 

pretende una búsqueda sistemática, organizada en fases, que aborda en su praxis 

procedimientos, análisis y metodología propia de la investigación, pertinentes para indagar 

sobre el alcance a partir de la relación que puede ofrecer entre ellos la intertextualidad como 

eje activador y potenciador en su desarrollo. 

Así mismo, determina la utilización de la unidad didáctica como estrategia vinculante 

al proceso educativo y curricular propuesto a estudiantes de ciclo III de los grados 5 de básica 

primaria y séptimo grado de secundaria. 

7.1.Enfoque Cualitativo-Descriptivo 

     Se definió para la presente investigación educativa un enfoque de tipo cualitativo, 

teniendo en cuenta que éste permite al investigador recoger datos en situaciones reales por 

medio de la interacción con los grupos de estudiantes seleccionados para tal fin en su propio 

entorno educativo (investigación de campo) y así mismo alcanzar un análisis interpretativo 

de sus procesos de desarrollo a lo largo de la investigación. 

     Sustentan este enfoque, teóricos que ofrecen la posibilidad de análisis al respecto como 

James H. McMillan y Sally Schumacher quienes plantean: ñla investigaci·n cualitativa 

describe y analiza las conductas sociales colectivas e individuales, las opiniones, los 

pensamientos y las percepcionesò. 

     El investigador interpreta fenómenos seg¼n los valores que las personas le facilitanò, as² 

mismo, afirman que: ñlos estudios cualitativos son importantes para la elaboraci·n de la 
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teor²a, el desarrollo de las normas, el progreso y como est²mulo de conductaò. (James H, 

2005) 

     De igual manera, soporta la definición de la investigación que realizamos con enfoque 

cualitativo Lucca y Berrios (2003) quienes proponen que ®sta ñse trata del cuerpo de 

conocimientos que conforman los distintos diseños y estrategias de investigación que 

producen datos o información de naturaleza textual, visual o narrativa, las cuales son 

analizadas, a su vez, a trav®s de medios no matem§ticosò. (Lucca Irizarry, 2003) 

     Es por ello, que el enfoque cualitativo permite observar, analizar, canalizar y evaluar 

situaciones presentadas en el aula respecto al fortalecimiento de la competencia lectora y 

literaria a través de la competencia intertextual definidas en capítulos anteriores, así mismo, 

ofrece la realización de análisis de los procesos encaminados a la construcción, elaboración 

y producción textual y narrativa de la población interactuante (alumnos de ciclo III), 

manifiestas y evidenciadas durante las fases de aplicación de la estrategia pedagógica: La 

unidad didáctica.  

     El enfoque también es descriptivo, por cuanto permite efectuar observaciones, identificar 

y describir acciones, actitudes, criterios e imaginarios a través de la formulación de 

instrumentos y estrategias diseñadas (unidad didáctica), para el proceso metodológico de esta 

investigación. 

     Taylor y Bodgan (1986) consideran a la investigaci·n cualitativa como ñaquella que 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la 

conducta observableò. (S. J. Taylor, 1986) 

     De otro lado la presente investigación educativa basada en un enfoque cualitativo-

descriptivo se hace pertinente en cuanto sustenta elementos propios del tipo de investigación 

que ella demanda, pues a la luz de teóricos como James H McMillan y Sally Schumacher 
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determinan que ella debe ser objetiva, verificable, explicativa, lógica y condicional o de 

conclusiones provisionales.  

     Objetiva: en su desarrollo recoge datos y procedimientos de análisis, a partir de los 

cuales se pretende obtener interpretaciones razonables, busca pertinencia y calidad de los 

datos obtenidos a través de los procedimientos de análisis. 

     Verificable: Las observaciones, análisis de los instrumentos formulados, son diseñadas 

para que su estudio permita su verificación; dichos resultados podrán ser confirmados, 

revisados y evaluados durante su proceso y posteriormente 

     Explicativa: El desarrollo de la investigación posibilita explicar las relaciones y 

variables entre los procesos formulados para proponer como producto afirmaciones, 

consideraciones y datos-resultados que pueden ser verificables. 

     Lógica: Pretende formular razonamientos lógicos que conduzcan a enunciados 

generales, a conclusiones específicos de tipo deductivo: identifica relaciones dentro de 

conocimientos existentes, e inductivo: plantea conclusiones, generalidades dadas a partir de 

situaciones, característicos particulares de la observación y formulación de los instrumentos 

diseñados. 

     Condicional o de Conclusiones Provisionales: Ofrece unos resultados probables, 

reduciendo en su proyección y formulación resultados que propongan incertidumbre, 

planteando en sus diferentes fases o etapas de desarrollo conclusiones provisionales 

implícitas o explicitas de tipo deductivo o inductivo y que amplíen a partir de ello los campos 

de acción y de análisis producto de la acción investigativa. 

7.2.Desarrollo Metodológico: Investigación Acción 

     Dentro del análisis hecho como docentes investigadores consideramos para dar vía al 

desarrollo del enfoque cualitativo-descriptivo optar por la aplicación de la propuesta 
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metodológica investigación-acción, ya que tiene un carácter interpretativo y crítico, que se 

ajusta al propósito de la presente investigación educativa. 

     El punto de partida de esta investigación planteaba cómo en nuestra experiencia docente 

de varios años evidenciaba una serie de dificultades para que los alumnos lograran las 

habilidades y competencias en la formulación de argumentaciones concretas de tipo oral y 

escrita, para efectuar comparaciones, apropiar y desarrollar planteamientos, conceptos, 

inferencias y transferencias en áreas como lenguaje y ciencias. 

     Ello condujo a plantearnos interrogantes sobre la eficacia de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, de los vacíos dejados en dichos procesos y de las metodologías usadas como 

producto de nuestra labor docente y de las vividas por los alumnos con docentes anteriores, 

que no permitieron fortalecer en el campo educativo las competencias (en este caso lectora y 

literaria), propias para dar cuenta de las habilidades requeridas anteriormente descritas en la 

población estudiantil. 

     Por tanto, pudo observarse claras posibilidades de análisis dentro de la metodología 

investigación-acción basadas en lo que sobre ésta propone John Elliott: ñla finalidad esencial 

de la investigación no es la acumulación de conocimientos sobre la enseñanza o la 

comprensión de la realidad educativa, sino fundamentalmente, aportar información que guíe 

la toma de decisiones y los procesos de cambio para la mejora de la misma. Justamente, el 

objetivo prioritario de la investigación-acción consiste en mejorar la práctica en vez de 

generar conocimientos; así, la producción y utilización del conocimiento se subordina a este 

objetivo fundamental y está condicionado por élò (J, 1993) 

     De igual manera, es interesante a propósito de la perspectiva de la investigación-acción 

como ciencia educativa crítica,  lo planteado por Carry Kemmis: òuna ciencia educativa 

crítica contribuye a la reforma educacional, los predicados participativa y colaborativa; 
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plantea una forma de investigación educativa concebida como análisis crítico que se 

encamina a la transformación de las prácticas educativas, de entendimientos educativos y de 

los valores educativos de las personas que intervienen en el proceso, así como de las 

estructuras sociales e institucionales que definen el marco de actuaci·n de dichas personasò 

(Carr, 1998). 

     Si bien es cierto, estamos conscientes que los alcances de esta investigación no pueden  

en corto plazo lograr unos profundos cambios a nivel institucional, si se plantea lograr unas 

conductas favorables hacia nuestro foco de observación y formulación que es mejorar y 

fortalecer la competencia literaria y lectora a través de ejes intertextuales  en nuestros 

estudios y paralelamente generar en los docentes investigadores de este proyecto, prácticas 

pedagógicas que hagan más favorables, más disfrutables y críticamente metodológicas 

nuestra labor al servicio de la educación desde las áreas que dirigimos (lenguaje y ciencias), 

propiciando de paso y en doble vía (alumnos-docentes) procesos de transformación y toma 

de conciencia del papel individual en dicho proceso de transformación. 

     Nos parece pertinente para este referente de reflexión y análisis sobre la práctica educativa 

en pos de mejorar y transformar los procesos pedagógicos que pretende nuestra investigación 

como producto, establecer los propósitos de la investigación-acción educativa categorizada 

por (Cohen, 1985) : 

 Es un medio de remediar problemas diagnosticados en situaciones específicas o de mejorar 

en algún sentido una serie de circunstancias. 

Es un medio de preparación en formación permanente. 

Es un modo de inyectar enfoques nuevos o innovadores en la enseñanza y el aprendizaje. 

Es un medio para mejorar la comunicación y relación entre prácticas e investigadores. 

Posibilita la resolución de problemas en el aula. 
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     En términos amplios, la investigación-acción como propuesta educativa propone como 

acción metodológica la transformación y mejoramiento de la realidad educativa y social, 

contribuyendo a la relación establecida en el aula que media entre el conocimiento y la 

práctica y asimismo, fortalece procesos de planificación curricular, evaluativo y de la labor 

pedagógica en general. 

7.3.Fases de Investigación. 

Primera Fase: 

     Para el proceso inicial de la presente investigación se identificó una problemática que 

encerraba la dificultad que como docentes vislumbramos en los grupos de alumnos de ciclo 

III: 5° de primaria y 7° de bachillerato, en los colegios oficiales donde ejercemos nuestra 

labor:  Carlos Albán Holguín localidad 7° (Bosa) y San José, localidad 8° (Kennedy); 

consistente a nuestro parecer, en el poco desarrollo de las habilidades y competencias tanto 

oral, como escritas para efectuar con grados de eficacia comparaciones, apropiar y 

desenvolver planteamientos, inferir y transferir conceptos concretos y concernientes a las 

áreas de ciencias y lenguaje; evidenciados en los bajos resultados ofrecidos por los y las 

estudiantes durante los ejercicios expositivos, argumentales, escritos, entre otros, que hacen 

parte de las dinámicas propias inmersas en los procesos enseñanza-aprendizaje y que 

responden a las metas pedagógicas y curriculares de las mencionadas instituciones 

educativas.  

     Ello permitió que formuláramos algunas hipótesis, las cuales condujeron a considerar 

como eje articulador y de observación el proponer el fortalecimiento de las competencias 

lectoras y literarias como posible estrategia para disminuir en la población estudiantil con la 

que interactuamos las falencias y dificultades antes descritas. 
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     Así mismo, se plantearon los primeros acercamientos a la pregunta de investigación: 

¿Cómo fortalecer el análisis crítico literario?; ¿Cómo diseñar una propuesta que fortalezca la 

competencia lectora-li teraria en estudiantes de ciclo III? 

     A partir de éstas, se comenzó a establecer un marco teórico, bibliográfico y conceptual, 

que arrojara información relevante y pertinente para abordar el tema de competencia lectora 

y literaria.  

     Dicha indagación nos llevó a reformular la pregunta de investigación, a partir de la 

reflexión sobre los alcances y propósitos;  así mismo, de la ruta a proponer durante las etapas 

de la investigación y la delimitación del tema central a desarrollar; entendimos que la 

competencia tanto lectora, como literaria son interdependientes y que un eje vinculante entre 

una y otra, a propósito de lo expuesto por los teóricos referenciados como Bajtín, Kristeva o 

Mendoza Fillola, entre otros, es la intertextualidad y el papel fundamental que encierra el 

intertexto del lector. 

     Es así como en consecuencia se concretó la pregunta investigativa consistente en 

encontrar la relación entre los elementos de la intertextualidad con el desarrollo de la 

competencia literaria, para la población objeto de ciclo III. 

     Consideramos que tanto el fortalecimiento de las competencias literarias, como 

intertextuales, nos permitiría plantear unas estrategias metodológicas de aula, que intentaran 

indagar la posibilidad de mejorar las falencias encontradas como punto de partida al 

planteamiento del problema de esta investigación. 

     Establecidos estos análisis y considerando más aterrizadas las conclusiones a las que se 

llegó, reunimos un número importante de material documental, con base en distintos autores 

que nos dio bases conceptuales de análisis y argumentales, sobre concepto de  competencia;  

competencia lectora, literaria, competencia intertextual y del intertexto lector. Además se 
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incluyó el concepto de héroe desde una perspectiva histórica y de producción literaria como 

eje o hilo conductor para la fase de intervención a través de la unidad didáctica.  

     De igual manera, se realizó una búsqueda y análisis sobre los documentos oficiales del 

MEN de Lineamientos y Estándares Curriculares en el área de lenguaje y literatura respecto 

a si se propone o no, el fortalecimiento de las competencias literarias e intertextuales. 

Segunda Fase: 

     Para la segunda fase se determinó tanto el enfoque de investigación (Cualitativo-

Descriptivo), como el desarrollo metodológico a  implementar: InvestigaciónïAcción; que 

pretende ofrecer una metodología sistemática, organizada en etapas; que posibilite durante la 

investigación una praxis, un análisis, una permanente revisión y evaluación objetiva y 

concreta de los alcances de la misma. 

     El carácter de la presente investigación educativa, plantea desde su enfoque, proponer 

acciones pedagógicas para alcanzar análisis, descripciones, e interpretaciones, a partir del 

proceso y progreso evidenciados a lo largo de la aplicación de la propuesta definida y como 

lo plantea la metodología Investigación- Acción, logre fortalecer y fundamentar 

transformaciones en las prácticas educativas,  en los diferentes actores que intervienen en 

dichos procesos y ojala en la estructura tradicional de fragmentación disciplinar en las 

instituciones en las que se propone aplicar la presente investigación. 

     El paso siguiente del proceso metodológico, fue determinar la utilización del recurso y 

estrategia pedagógica vinculante al proceso pedagógico y curricular, que abordara, así 

mismo, el tema investigativo, por lo cual encontramos en la Unidad Didáctica una posibilidad 

que articulara los ejes conceptuales: competencia literaria e intertextual, con las áreas 

curriculares interdisciplinares del pensum académico y metodológicas: la definida 

InvestigaciónïAcción.  
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     La unidad didáctica interviene favorablemente, de manera transversal en los procesos 

enseñanzaïaprendizaje con coherencia metodológica, de planificación progresiva: objetivos 

concretos, tiempos y espacios previamente definidos, tanto a nivel curricular, como de las 

dinámicas al interior del aula. 

     Por lo que se ajusta de manera efectiva y pertinente con la formulación de la investigación 

en cuanto proporciona juicios valorativos, elementos de análisis, opción de sistematización, 

de interpretación, evaluativa y de continua revisión. 

     Para la elaboración de las unidades didácticas diseñadas como estrategia de intervención 

pedagógica se tuvo en cuenta el tema del ñH®roeò, sus caracter²sticas y categor²as, 

documentadas en el capítulo III del marco referencial. 

     En términos generales, se abordaron algunas categorías de héroe, basados en los 

planteamientos que sobre el tema proponen Joseph Campbell y Rafael Argullol; ofrecen una 

visión de las transformaciones del concepto de héroe a través de las épocas clásica a la 

contemporánea; como ejes activadores y motivantes para acercar a los estudiantes de 5° de 

primaria y 7° de bachillerato a la lectura y su disfrute; al fortalecimiento de las competencias 

literarias e intertextuales; a través de recursos y acciones planificados (con la unidad 

didáctica), que pretenden seducir y conducir a superar sus falencias iniciales de lectura 

literalïinferencial y penetrar campos interpretativos, críticos e intertextuales. 

Tercera Fase: Análisis De Los Productos, Interpretación Y Evaluación. 

     Se diseñó la intervención a través de siete sesiones, en las cuales se formulan igual número 

de unidades didácticas. 

     Tres de ellas se basan en textos que relacionan los tipos de héroes en los personajes de: 

Prometeo (redentor del mundo), Aquiles (héroe guerrero), Ulises (héroe nómada; de este 

personaje se toma el pasaje del canto de las sirenas).     Se utiliza el video como recurso 
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pedagógico, para ejemplificar otros tres tipos de héroe como Moisés (súper hombre), El 

Jorobado de Notre Dame (h®roe amante) y la serie animada norte americana ñAvatar The 

Last Airbenderò (h®roe n·mada). 

     Como se mencionó, las características de cada personaje seleccionado, están directamente 

relacionado con las tipologías de héroe propuestas por Campbell y Argullol.  

     Tanto los textos, como las películas seleccionadas van acompañados de una unidad 

didáctica que pretende en su conjunto determinar los niveles literal, interpretativo, crítico e 

intertextual de los estudiantes. 

     Por cada unidad se plantean preguntas orientadoras y actividades concretas, planificadas 

con los objetivos de la investigación para ser trabajadas a nivel individual y en pequeños 

grupos. 

     El resultado de lo desarrollado nos mostrará, según consideramos, los niveles de 

apropiación, el progreso (o quizá no,), las elaboraciones mentales, las conductas 

(individuales, sociales), las percepciones, reflexiones y planteamientos tanto literarios, 

argumentales, como su relación intertextual a partir de los procesos llevados con el recorrido 

de cada unidad didáctica. 

     Proponemos como cierre en la unidad didáctica 7, la elaboración individual de un héroe, 

la creación de sus características particulares, la propuesta de una historia, definir los 

elementos que lo conciben como héroe y su aspecto físico.  Consideramos   que la 

observación de los resultados nos permita analizar aspectos de intertextualidad, evidenciados 

a partir de la relación tipológica de las diferentes categorías de héroe vistos durante el proceso 

de la aplicación estratégica y pedagógica de aula, además de identificar su nivel lector 

argumental, la creación por parte de los alumnos de características particulares creativo, 

interpretativo, puestos de precedente en la elaboración de su personaje. 
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     Estos elementos en su conjunto arrojaron unas precisiones, una posibilidad de análisis, de 

interpretación de datos, de canalización y evidentemente, de evaluación y revisión de 

posteriores acciones de aula (y por qué no, de futura nueva investigación); que permitan 

determinar los alcances y pertinencia de la propuesta pedagógica formulada como 

intervención.  

7.4.Estrategia Pedagógica: Unidad Didáctica 

     El eje articulador como estrategia pedagógica seleccionado es la unidad didáctica. 

     Consideramos que se ajusta concretamente a nuestro proyecto debido a que articula 

procesos de su estructura, observar, proponer y evaluar los avances en cuanto al desarrollo 

de las competencias literarias y lectoras mediante el diseño de las mismas unidades didácticas 

formuladas secuencial y metodológicamente.  

     En primera instancia es necesario precisar que es una unidad didáctica, para ello 

retomaremos los conceptos ofrecidos por algunos teóricos: 

    ñLa unidad did§ctica o unidad de programaci·n ser§ la intervención de todos los elementos 

que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia metodológica 

interna y por un periodo de tiempo determinadoò (Ib§¶ez, 1992). 

     La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

alrededor de un elemento de contenido que se convierte en un eje integrador del proceso, 

aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y 

experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso (nivel 

del desarrollo del alumno, medio sociocultural y familiar, proyecto curricular, recursos 

disponibles) para regular la práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que 

pretenden conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajara, las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho procesoò (A, 1993) 
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     Basados en la conceptualización ofrecida por Ibáñez y Escamilla, concluimos que la 

Unidad Didáctica es eficaz y pertinente como estrategia pedagógica dentro de nuestros 

propósitos investigativos ya que vincula las actividades planificadas del proceso enseñanza-

aprendizaje a elementos del currículo: se atendió la revisión de temas de la malla curricular 

tanto de grado 5 de primaria , como de grado 7 de básica secundaria como el género narrativo 

y su clasificación; que integran los contenidos de ambos grados. 

     Plantea así mismo la unidad didáctica en sus componentes tiempos concretos (días, 

horario de clases), secuenciales en su aplicación, actividades planificadas: para nuestro caso 

la selección previa de lecturas con el tema del héroe a través de la historia y vistos desde la 

óptica de diferentes culturas; objetivos pretendidos (articular la competencia intertextual al 

desarrollo de las competencias literaria y lectora), formas de evaluar: (análisis de los 

progresos, alcances y procesos evidenciados en el grupo de alumnos seleccionados para la 

aplicación de la estrategia pedagógica); la organización de espacios (de aula, grupal, 

individual). Y demás aspectos de programación y planeación. 

     En todo caso la programación de una unidad Didáctica debe responder a las siguientes 

premisas:  

Adecuada: al contexto  

Concreta: En los detalles más significativos 

Flexible: Que permita introducir modificaciones sobre la marcha. 

Viable: fundamentalmente en cuanto a espacios, tiempos y recursos. 

     De igual forma debe asegurar la coherencia entre los procesos pedagógicos institucionales 

y la práctica docente. Ofrecer un marco de referencia a la adaptación curricular y 

proporcionar elementos para el análisis, la interpretación, la evaluación y la revisión. 
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7.4.1. Componentes de la Unidad Didáctica 

     (Sáenz López, 1997) Recomienda fundamentalmente que la unidad didáctica sea lo 

suficientemente significativa entre si y diferentes a otros procesos académicos que formen la 

estructura curricular de estas áreas; plantea que la unidad didáctica es el paso previo a la 

práctica a través de la sesión. Indica el autor que el diseño de una unidad didáctica puede ser 

muy personal en función del centro educativo, de los alumnos y del profesor, sin embargo 

debe contener los siguientes aspectos: 

      Título y breve descripción 

Contenidos:  

- Selección de saberes esenciales para el desarrollo y socialización de los alumnos. 

- Han de ser válidos, significativos y adecuados. 

- Deben distinguirse los referidos a objetivos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales.  

     Objetivos:  

- Claros. 

- Referidos a conceptos, procedimientos o aptitudes. 

- Flexibles, adaptables a las individualidades del alumno. 

Desarrollo:  

- Metodología, organización temporal.  

     Metodología: 

- Importancia del aprendizaje significativo 

- Actitud participativa-activa del alumno 

- Favorecimiento de la interacción social 

     Agrupamientos:  

- Todo el grupo. 

- Grupos fijos. 

- Grupos flexibles. 

- Trabajo individual. 
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     Materiales:  

- Selección según su idoneidad y adaptación  

- Según el soporte utilizado (papel, imagen estática, imagen en movimiento, 

informático)  

     Propuesta de Actividades: 

- Inducción ï motivación. 

- Consentimientos previos. 

- Desarrollo. 

- Síntesis ï resumen. 

- Consolidación. 

- Recuperación. 

- Ampliación. 

- Evaluación (deductiva) 

     Evaluación: 

¿Qué evaluar? 

- Criterios de evaluación. 

¿Cuándo evaluar? 

- Inicial. 

- Continua. 

- Sumativa. 

¿Cómo evaluar?  

- Observación sistémica del desarrollo de actividades. 

- Producción de los alumnos. 

- Anecdotarios. 

- Intervenciones en el grupo. 

- Pruebas específicas. 
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7.5.Criterios de Análisis de las Unidades Didácticas. 

7.5.1. Del Proceso Lector. (con base a los Lineamientos Curriculares de 

Ministerio de Educación Nacional MEN. Fabio Jurado) 

 

Lectura literal (acción de retener la letra) 

Literalidad transcriptiva del texto (reconocimiento de palabras y frases con sus significados 

y las asociaciones automáticas con su uso, 4º y 5º 

     Literalidad como paráfrasis (transcripción grafemática y frásica para hacer traducción 

semántica usando palabras semejantes a las del texto leído. En términos de Van Dijk, (1986) 

se activan las reglas para la comprensión del texto: generalizar, seleccionar, omitir e integrar 

la información fundamental. 

      Lectura inferencial (relaciones y asociaciones entre los significados) 

     Relaciones de implicación, causación, temporalización, especialización, inclusión, 

agrupación, elementos inherentes a la funcionalidad del pensamiento y constitutivos de todo 

texto. 

     Lectura crítico ï intertextual (se origina desde la ñenciclopediaò o desde lo intertextual) 

En términos semióticos, en la lectura crítico intertextual el lector pone en juego la capacidad 

para controlar la consistencia en las interpretaciones diversas y posibles que el texto puede 

soportar. En general, en este nivel se realiza una explicación interpretativa de tres aspectos: 

     Reconstrucción de la macro estructura semántica (coherencia global del texto) 

     Diferenciación genérico discursiva (identificación de la superestructura del texto ¿es un 

cuento, novela, historieta, poema, una carta? 

     Reconocimiento de los puntos de vista del enunciador textual y el enunciatario, como de 

las intencionalidades del autor empírico. 
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Tabla 1. Rejilla de Análisis de Unidad Didáctica (Competencia lectora) 

Unidad Didáctica 

Integrantes Nivel Literal  Nivel inferencial 
Nivel Correlacional (crítico 

intertextual)  

 Alto Alto Alto 

Integrante No 1 Medio Medio Medio 

 Bajo Bajo Bajo 

Integrante No 2 

Alto Alto Alto 

Medio Medio Medio 

Bajo Bajo Bajo 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

7.5.2. Del manejo de Competencias 

     Competencia literaria (conocimiento directo de obras, un saber literario). Capacidad de 

poner en juego en los procesos de lectura y escritura un saber literario surgido de la 

experiencia de la lectura y análisis de las obras mismas. 

     Competencia intertextual (capacidad para poner en relación a las obras con el discurso de 

la historia, de la filosofía, de la psicología y de las ciencias) el dialogo entre los textos: una 

posibilidad de trabajo con la literatura. Lineamientos curriculares lengua castellana. MEN, 

pg. 48.  

7.5.3. De las Categorías Transtextuales. (Gerard Genette) 

     La Intertextualidad (relación transtextual de coopresencia entre dos o más textos, o la 

presencia de un texto en otro, dicha relación se hace explicita con el uso de la cita, la alusión 

y el plagio) 

     La paratextualidad (ordenamiento o borrador del texto) El paratexto es una relación 

distante que una obra literaria mantiene con su paratexto: título, subtítulos, intertítulos, 

prólogo, epilogo y otros. 

X

X 
X

X 
X

X 

X

X 
X

X 
X

X 

X

X 
X

X 
X
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X

X 

X
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X
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X
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X
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X
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X
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     La metatextualidad (relación de comentario que une un texto a otro texto que habla de él 

sin necesidad de citarlo) 

     La hipertextualidad (relaci·n de un texto actual ñhipertexto ñcon un texto anterior 

ñhipotextoò) se considera al hipertexto como la derivaci·n de un texto anterior por 

transformación simple o indirecta (imitación), o, un texto escrito con base en la estructura de 

uno anterior. 

     La architextualidad (una relación muda que articula por lo menos un aspecto paratextual) 

títulos como en poesía, ensayos.1 

7.6.Descripción, Análisis y Hallazgos de las Unidades Didácticas.  

ñLas unidades did§cticas planteadas en esta investigaci·n se presentan como anexosò. 

Tabla 2. Unidad Did§ctica diagnostica ñPrometeo Encadenadoò grado 5Ü 
TITULO:  Unidad Did§ctica diagnostica ñPrometeo Encadenadoò grado 5Ü 

VARIABLE   DESCRIPCIÓN HALLAZGOS 

Competencia lectora 

literal 

 

 

Competencia lectora 

inferencial 

 

 

Competencia lectora 

crítico  intertextual 

 

 

 

Análisis: 

-El 20% evidencia un nivel bajo de lectura 

literal. 

-El 60% presenta un nivel aceptable de lectura 

literal. 

-El 20% presenta un nivel alto de lectura literal. 

En la unidad didáctica diagnóstica se evidencia 

en los alumnos de grado 5° principalmente un 

nivel básico de competencia lectora literaria y 

por tanto son muy escasas las evidencias de un 

nivel lector interpretativo y crítico. 

TRABAJO GRUPAL 

REALIZADO CON 33 

ALUMNOS (8 grupos) : 

 

En términos generales se 

evidencio un nivel bajo de lectura 

literal en los y las estudiantes. El 

nivel lector en un alto porcentaje 

es transcriptivo 

Hay un escaso nivel argumental y 

en menor grado intertextual. 

Competencia literaria 

 

 

 

El nivel manifiesto es de lectura literaria 

transcriptiva, se elabora la producción a partir 

de sucesos textuales, pero presenta dificultad al 

efectuar argumentos inferenciales y críticos del 

mismo. 

Se evidencia un escaso dominio 

del mundo literario, producto de 

los vacíos a nivel lector y 

especialmente por no tener 

consolidado un hábito por la 

lectura. 

Competencia 

intertextual 

 

 

En menor porcentaje se logra efectuar 

relaciones de tipo intertextual con grados de 

dominio, producto de la relación de la tipología 

del héroe, de la historia misma y del acervo 

literario de los niños y niñas. 

La relación intertextual se 

produce con elementos 

constitutivos de la evocación y 

construcción de la historia a nivel 

literal: características tipológicas 

básicas de los personajes, 

                                                           
1 Nota: ñLas unidades did§cticas realizadas en esta investigaci·n se presentan en los anexosò 
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alusiones y referencias a 

imágenes (agua, fortaleza, proeza 

heroica, características 

específicas y particulares de los 

eventos   é), que componen 

sucesos concretos de la historia. 

Categorías 

intertextuales 
  

Intertextualidad 

 

 Hay una evidencia de intertextualidad, pero 

surge de aspectos y características específicas 

de un nivel literal. 

 

La paratextualidad 

No se realizan producciones utilizando estas 

variables 
 La metatextualidad 

La hipertextualidad 

  

TITULO:  Unidad Did§ctica diagnostica ñPrometeo Encadenadoò grado 7Ü 

VARIABLE  DESCRIPCIÓN HALLAZGOS  

Competencia 

lectora 

Literal 

 

Competencia 

lectora inferencial 

 

Competencia 

lectora crítico  

intertextual 

 

 

 

Análisis: 

- El 61 % de estudiantes  presenta 

lectura y producción literal  

- El 29 % de estudiantes presenta 

lectura y producción crítica 

interpretativa  

- La mayoría de estudiantes de grado 

7° se hallan en un nivel literal medio 

de competencia lectora.  

- Algunos de los estudiantes alcanzan 

niveles de lectura literal y critica.  

No se evidencia. 

- Un número considerable de la 

muestra presenta niveles de lectura y 

producción intertextual.  

Trabajo Individual) 34 Estudiantes. 

En términos generales se evidenció en los 

estudiantes un nivel de lectura literal. 

Hay un escaso nivel argumental y en menor 

grado intertextual. 

El producto del trabajo realizado por los 

estudiantes denota heterogeneidad en los 

niveles de competencias lectora literaria e 

intertextual. 

Un bajo porcentaje de estudiantes realizan 

lectura inferencial y literal de nivel alto.  

 

La mayoría de las producciones no se 

apartan de la reconstrucción literal de la 

historia y se evidencia bajo nivel argumental 

que proponga un análisis lector crítico e 

interpretativo.  

Competencia 

literaria 
 

Se evidencia un bajo nivel de competencia 

literaria  

Competencia 

intertextual 
 

Se evidencia un bajo nivel de competencia 

intertextual 

Categorías 

intertextuales 

Intertextualidad 

 

La paratextualidad 

La metatextualidad 

La hipertextualidad 

 

No se realizan producciones 

utilizando estas variables 

La mayoría de los estudiantes establecen 

alguna relaci·n intertextual de ñPrometeo 

Encadenadoò con otras obras o contextos 

como: Jesús (7), Dios (4), Hércules (4), 

Kratos (2). Otras relaciones intertextuales 

con: mi mamá, Piratas Del Caribe, Thor, el 

hombre primitivo, la historia de Jumbo Y 

Rafael, Hesíodo, Poseidón, Hermes, dragón 

ball Z, película Furia de Titanes, historias de 

la biblia y películas de Dioses griegos. 
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Tabla 3. Unidad Did§ctica de seguimientoò. Pel²cula el pr²ncipe de Egipto ñGRADO 5Ü 
TITULO:  Unidad Did§ctica de seguimientoò. Película el príncipe de Egipto ñGRADO 5Ü 

VARIABLE  DESCRIPCIÓN HALLAZGOS  

Competencia 

lectora 

literal 

 

 

Competencia 

lectora inferencial 

 

 

Competencia 

lectora crítico  

intertextual 

Análisis: 

La lectura previa del texto bíblico, y de otros 

documentos, la relación encontrada con algunos 

sucesos de la pel²cula ñEl pr²ncipe de Egiptoò, 

permitió un nivel de reconstrucción narrativa 

más estructurado en cuanto  

a los hechos, personajes (incluyendo nombres 

concretos), lugares y época, presuntamente 

porque la mayoría de los alumnos lo conocen 

previamente por su orientación religiosa 

(católica y cristiana) y la mayoría habían visto la 

película antes de plantear esta unidad didáctica.  

Estos temas son vinculados con sus contextos y 

circunstancias particulares, lo que permitió 

interesante, el análisis durante las discusiones 

grupales. 

Reconocen los valores heroicos en el personaje 

de Moisés como valentía, honestidad, paciencia, 

debilidad, obediencia, sacrificio, piedad; 

evidenciando la relación incluso con personajes 

de su contexto como: padres, hermanos, 

abuelos, pero también con los personajes 

ficticios heroicos surgidos de otros textos, de 

tiras cómicas, o de películas que conocen como: 

Jesús, Zeus, Sansón, Hércules (héroes 

mitológicos) o actuales como Thor, Superman, 

Naruto, Gokú, AntMan: el hombre hormiga, 

Hulk. 

Respecto a la unidad diagnostica se continúan 

presentando fallas gramaticales de ortografía y 

redacción. 

Se evidencia un progreso en la 

lectura literal transcriptiva e 

inferencial respecto a la unidad 

diagnostica.  

Hay una mayor apropiación y 

dominio del tema a nivel literario 

narrativo. 

Se evidencia un análisis 

inferencial respecto a situaciones 

como el poder, la maldad, el 

sufrimiento, la muerte, la libertad, 

los milagros, que permitió durante 

el desarrollo de la guía propuesta 

en la unidad didáctica exponer 

criterios e ideas con mayor 

solvencia argumental.  

Hay en este resultado 

manifestaciones intertextuales sin 

embargo, la exposición 

argumental, explicativa de su 

relación no se aparta de sucesos y 

situaciones descriptivas, 

transcriptivas, tanto del texto 

bíblico, como de la película 

propuesta en esta unidad 

didáctica.  

Competencia 

literaria 

Se evidencia un progreso en la lectura literal 

transcriptiva e inferencial respecto a la unidad 

diagnostica.  

Hay una mayor apropiación y dominio del tema 

a nivel literario narrativo. 

 

Competencia 

intertextual 
  

Categorías 

intertextuales 

Intertextualidad 

 

La paratextualidad 

 

La metatextualidad 

 

La hipertextualidad 

 

Hay presencia de manifestaciones de 

intertextualidad, sin embargo, aún se presentan 

relacionando elementos de tipo descriptivo y 

transcriptivo respecto al texto original. 
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Tabla 4. Unidad Did§ctica de seguimiento ñLa muerte de Aquilesò 5Á Y 7Á 
TITULO:  Unidad Did§ctica de seguimiento ñLa muerte de Aquilesò 5Á Y 7Á 

VARIABLE  DESCRIPCIÓN HALLAZGOS  

Competencia 

lectora 

literal 

 

Competencia 

lectora inferencial 

 

Competencia 

lectora crítico  

intertextual 

Análisis  
Igual que en la unidad diagnostica 

realizada a estudiantes de 5ª y 7ª, la 

mayoría de los estudiantes de grado 

7º continúan realizando ejercicios de 

lectura literal evidenciada en los 

productos que realizan.  

 

Un grupo significativo de 

estudiantes de 7º (40%) realizan 

interpretación no literal del texto 

evidenciando algún progreso en la 

competencia lectora.  

 

Hallazgos  

- Se mantienen niveles básicos de lectura 

literal en la mayoría de estudiantes  

- Al final del ciclo, algunos estudiantes 

realizan lectura inferencial  

- Algunos estudiantes del ciclo alcanzan 

niveles de lectura intertextual  

- La mayoría de estudiantes no encuentran 

relación de los textos leídos con otros.  

- Un bajo porcentaje de estudiantes muestra 

progresos al realizar conexiones intertextuales 

entre textos y contextos  

- Se clarifica la oportunidad para intervenir los 

procesos de lectura mediante el enfoque 

intertextual de la literatura.  

- Se evidencian progresos argumentales.  

- Se evidencia un avance respecto a la unidad 

diagnostica, a nivel cognitivo y meta 

cognitivo.  

- La aparición y relación intertextual se 

produce con elementos constitutivos de la 

evocación y construcción dela historia a nivel 

literal.  

- Se mantienen las fallas gramaticales durante 

las unidades didácticas.  

Competencia 

literaria 
 

Aparecen los primeros productos que denotan 

un nivel inicial básico de competencia 

literaria al poder relacionar el texto de Aquiles 

con otros textos conocidos. 

Competencia 

intertextual 

Un pequeño grupo de estudiantes 

(11 %) realizó alguna relación 

intertextual entre el texto de Aquiles 

y otro texto o contexto, 

evidenciando que si se puede 

fortalecer la competencia 

intertextual en el ciclo III. 

 

Categorías 

intertextuales 

Intertextualidad 

 

La paratextualidad 

 

La metatextualidad 

 

La hipertextualidad 

 

Un número significativo de 

estudiantes (26 %) no encontró 

alguna relación entre el texto leído 

con otro texto o contexto parecido. 

Este aspecto evidencia y ratifica la 

hipótesis de que los estudiantes del 

ciclo III requieren fortalecer sus 

competencias lectoras, literarias e 

intertextuales como estrategia para 

alcanzar mejores niveles de análisis 

e interpretación de diferentes textos 

y contextos en la vida escolar. 

 

 



 
 

pág. 97 
 

Tabla 5. Unidad Didáctica de seguimientoò Ulises el canto de las sirenasò GRADO 5Á 
TITULO:  Unidad Didáctica de seguimientoò Ulises el canto de las sirenasò GRADO 5Á 

VARIABLE  DESCRIPCIÓN HALLAZGOS  

Competencia lectora 

literal 

 

Competencia lectora 

inferencial 

 

 

Competencia lectora 

crítico  intertextual 

Análisis 

De los 10 grupos que desarrollaron la 

unidad didáctica, 6 realizaron una 

reconstrucción narrativa transcriptiva 

detallada, omitiendo pocos sucesos 

descritos en el texto.  

Los cuatro grupos restantes destacan los 

sucesos que en su concepto son lo más 

relevantes de la historia: El regreso de 

Ulises a casa, El peligro del canto de las 

sirenas, Ulises amarrado al mástil para 

escuchar las sienas y así salvarse. 

Un grupo inicia narrando que Ulises en 

Ítaca engaña al ejercito con el que combatía 

con un ñcaballo de Troyaò, suceso que no 

menciona el texto propuesto; lo que al 

parecer vislumbra una clara intención de 

categoría intertextual y un progreso a nivel 

lector inferencial. 

La mayoría de los grupos destacan valores 

en Ulises que evidencia un nivel lector de 

literatura transcriptiva y de paráfrasis: estos 

son valentía e inteligencia. 

Estos dos valores son mencionados en el 

texto propuesto. 

Son muy pocos (2 grupos) los que 

consideran además valores como ser justo, 

tranquilo y precavido.  

La relación de las características del 

personaje Ulises la realizan con otros de 

contextos similares como Jack Sparrow de 

Piratas del Caribe, con Prometeo (de 

Prometeo encadenado, visto en la unidad 

diagnostica), algunos mencionan a 

Hércules, a Furia de Titanes (pero no 

determinan quién o cuales personajes), a 

Peter Pan (quién argumenta el grupo quiere 

salir del país de nunca jamás) o hallan 

relación con Leónidas de la película 300 

(que relata la batalla de las termopilas).  

Los grupos mencionan dichos personajes 

pero no hay un amplio nivel argumental que 

explique o aclare el porqué de la relación 

del personaje Ulises con éstos.  

Básicamente, destacan que son similares 

por su valentía, ánimo de salvar a su pueblo 

e inteligencia, como mención argumental 

concreta. 

 Pocos grupos alcanzaron un nivel de 

categoría inferencial al relacionar el 

personaje Ulises, con otros de su criterio 

contextual tales como: los bomberos, el 

ejército, la policía, el médico, quienes 

Mantuvieron en su mayoría la 

secuencialidad literal de la historia 

incluyendo hechos, nombres y 

lugares.  

-Se evidencia una reconstrucción con 

secuencia no literal de la historia, 

sino una simplificación y síntesis de 

la misma. Omiten nombres y el 

desarrollo lineal del texto.  

-Se vislumbró una relación 

intertextual acorde con personajes 

que tienen similitud con elementos 

concretos de la historia, tales como: 

características del personaje, los 

sucesos literales de la historia o la 

situación heroica en general. 

-Sin embargo, no se vislumbra aún 

un aparente nivel que permita 

enmarcarse dentro de la lectura 

crítico-intertextual, ya que se 

considera que es muy escasa la 

intención argumental, interpretativa, 

que proponga con solvencia una 

relación entre el personaje Ulises y 

los personajes de su contexto 

mencionados: policía, médico, 

bombero, ejército, más allá de la 

concreta tipología heroica que 

plantea el texto en sus análisis. 
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aducen se parecen al personaje Ulises 

porque quiere liberar, ayudar y salvar a su 

pueblo.  

Hay una mencionada relación, pero no una 

diferenciación clara a nivel de la 

reconstrucción de la macro estructura 

semántica en el mismo. 

Sin embargo, puede considerarse esta 

intención relacional, en el análisis que 

realiza el grupo como alojado en un nivel 

intertextual, porque sacan al personaje de la 

historia, de su espacio temporal (héroe 

clásico), espacial (el mar) y lo sitúan acorde 

con la reflexión y consideración a 

personajes de un contexto, y una 

temporalidad y espacialidad diferente. 

Se evidencia un mayor cuidado en los 

textos presentados y el desarrollo de la guía 

en general en cuanto al orden, la relación, la 

letra; pero se mantienen algunas fallas en la 

ortografía. 

Competencia literaria 

 

 

 

El nivel evidenciado amplía la lectura a 

nivel descriptiva, transcriptiva y se 

vislumbra incipientes niveles críticos 

literarios. 

Se observa una manifiesta 

disposición en la dinámica grupal por 

exponer argumentos; hay interés y 

motivación de los integrantes para 

ofrecer sus aportes, sus 

planteamientos, sus disensos y 

consensos sobre el tema abordado en 

las diferentes unidades didácticas. 

Se mantienen las fallas gramaticales 

durante las unidades didácticas en las 

composiciones generadas por los 

alumnos, específicamente en la 

ortografía de las palabras, en la 

utilización de los signos de 

puntuación y en la estructura 

oracional. 

Competencia 

intertextual 

-Se vislumbró una relación intertextual 

acorde con personajes que tienen similitud 

con elementos concretos de la historia, tales 

como: características del personaje, los 

sucesos literales de la historia o la situación 

heroica en general 

La relación intertextual se produce 

con elementos constitutivos de la 

evocación y construcción de la 

historia a nivel literal: características 

tipológicas básicas de los personajes, 

alusiones y referencias a imágenes 

(agua, fortaleza, proeza heroica, 

características específicas y 

particulares de los eventos   é), que 

componen sucesos concretos de cada 

historia en su similitud narrativa. 

Categorías 

intertextuales 

Intertextualidad 

La paratextualidad 

La metatextualidad 

La hipertextualidad 

 

Es evidente el progreso a nivel intertextual 

de los alumnos, pues se proponen 

relaciones, alusiones y referenciaciones con 

personajes, hechos y simbologías heroicas 

que no son de característica estrictamente 

literal como en las unidades anteriores. 
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Tabla 6. Unidad did§ctica de seguimiento y cierre ñCreaci·n de un h®roeò GRADO 5 
TITULO:  Unidad did§ctica de seguimiento y cierre ñCreaci·n de un h®roeò GRADO 5 

VARIABLE  DESCRIPCIÓN HALLAZGOS  

Competencia lectora 

literal 

 

Competencia lectora 

inferencial 

 

 

Competencia lectora 

crítico  intertextual 

 

 

 

Análisis: 

ñCREACIčN DE UN H£ROE GRADO 

5Áò 

Análisis.  

A pesar de que las historias se desarrollan en 

ambientes con características modernas, un 

importante número de alumnos proponen 

épocas que en su consideración son remotas: 

años 115, siglo V, siglo XVIII, 1812, 

etcétera. O en algunos casos futuristas como 

2333, 5000.  

Los nombres de los padres son cotidianos: 

José, María, Alejandro, Sandra, Freddy, 

Andrea, pero sus personajes tienen nombres 

que pretenden una variable extranjera: Ber, 

Martín, Derm, Torsasu, Sam, Draculigh, 

Euron, Aroes, Losf, Guacer, Trinx, Danny 

Fantoon, Trigman, Spar Taroman, 

Los lugares donde se desarrollan sus historias 

son China, Japón, Egipto, Tailandia, La tierra 

de España, La india, Inglaterra; lugares que 

en el imaginario contextual de los alumnos 

dan un sentido de lejanía. También crearon 

nombres de lugares: Workin, Ciudad Galaxia, 

Venus XX.  

Toman como base elementos de hipotexto 

como títulos (Percy Jackson el ladrón del 

Rayo y en la narración el estudiante titula su 

narración como Jackson y el ladrón del rayo), 

tipologías de héroes de comics (Gokú, 

Linterna verde, Mujer Maravilla, Thor, Iron 

Man, Ninjas, etcétera), para desarrollar tanto 

sus personajes heroicos, como sus historias.  

De igual manera bases argumentales de 

películas: invasores extraterrestres, aliens, 

monstruos que salen de la tierra y el mar, 

creación de robots o humanoides, para poner 

en escena nudos, desarrollos problémicos a 

sus historias. pág. 118  

Evocan clásicos que caracterizan la 

personalidad de sus personajes heroicos: 

valentía, coraje, súper fuerza, inteligencia, 

lucha contra la maldad, la agresión, la pérdida 

de libertad, la injusticia.  

Los poderes que definían a la mayoría de los 

personajes heroicos creados tienen similitud 

con los héroes de comics conocidos: fuerza, 

velocidad, invisibilidad, elasticidad, producir 

hielo con las manos, alterar el tiempo, 

inmortalidad.  

Una característica que plantean la mayoría de 

los estudiantes es el anonimato de su 

personaje como héroe o súper héroe, que es 

Algunas historias plantean no 

héroes solitarios sino: un héroe, 

con su perro (juntos con súper 

poderes), familias (cada integrante 

con un poder que se complementa 

con los otros), (Intertexto con 

Superman y Supercan, Los 

Increíbles la película).  

Algunos personajes heroicos no 

tienen súper poderes, pero recrean 

su capacidad heroica al ser 

inteligentes, habilidades deportivas 

como la gimnasia, el parkour, el 

dominio de armas como la espada 

(base tipológica del héroe clásico)  

Hay un sentido de género por parte 

de los y las estudiantes: el 100% de 

los estudiantes hombres crearon 

héroes masculinos y algunas 

estudiantes crearon heroínas, sin 

embargo la tipología de heroína no 

presenta distantes variables con las 

características y tipologías heroicas 

que los comics y las películas le 

caracterizan; si pelean pero no 

utilizan armas como pistolas o 

granadas, en cambio, utilizan 

rayos, fuerza, habilidades 

gimnasticas. Los poderes 

básicamente son crear campos de 

fuerza, emitir rayos, ser muy agiles 

y flexibles: Ejemplo Súper mamá.  

Los relatos de los niños están 

marcados por guerras entre el bien 

y el mal, sus personajes hieren, 

matan, luchan contra un sinnúmero 

de villanos en países y galaxias.  

A sus personajes les otorgan 

variedad de poderes. Los relatos de 

las niñas tienden a ser de conflictos 

de menor intensidad, discusiones, 

malos entendidos, no detallan las 

circunstancias del conflicto tanto 

como los niños, y sus conflictos 

tienden a resolverse por vías 

pacíficas de diálogo y 

entendimiento, poder de curación 

para salvar vidas. Sus héroes y 

heroínas no utilizan tanto sus 

poderes, sino su facultad de 

inteligencia y habilidad para 

reestablecer la paz y la justicia que 

cierran sus historias.  
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un plus de la intención del héroe de comic 

clásico, mantenerse anónimo a los ojos de la 

sociedad y parecer personas corrientes: 

Superman, Hombre araña, Batman. Los 

vestuarios o aditamentos (disfraz, vestuario e 

indumentaria) de los personajes heroicos 

creados por los estudiantes toman recursos de 

héroes de comics; capas que permiten el 

vuelo, antifaz, anillos, botas con turbinas, 

cascos, trajes de hierro, plata, titanio. 

Estos aspectos se reflejan durante la 

descripción narrativa pero también a nivel de 

la representación de sus personajes a través 

del dibujo; sus aspectos intertextualizan 

cabellos, rostros, colores y aspecto de los 

trajes, letras e iconografías simbólicas, 

biotipos de personajes clásicos de tipología 

heroica de comics, películas, animes.  

En muchos casos el origen del poder del 

personaje (ser común y coherente) se da por 

asteroides, meteoritos, rayos llegados del 

cielo, radiación toxica, por legado del padre 

(héroe antiguo).  

Los poderes de sus personajes buscan 

reestablecer el orden y la paz que se ve 

amenazada por un ser malo, un enemigo, un 

monstruo, un extraterrestre, un villano. O 

salvar a la gente de guerras, desastres 

naturales, de la muerte (accidentes) pág. 119  

Estos aspectos se reflejan durante la 

descripción narrativa pero también a nivel de 

la representación de sus personajes a través 

del dibujo; sus aspectos intertextualizan 

cabellos, rostros, colores y aspecto de los 

trajes, letras e iconografías simbólicas, 

biotipos de personajes clásicos de tipología 

heroica de comics, películas, animes.  

En muchos casos el origen del poder del 

personaje (ser común y coherente) se da por 

asteroides, meteoritos, rayos llegados del 

cielo, radiación toxica, por legado del padre 

(héroe antiguo).  

Los poderes de sus personajes buscan 

reestablecer el orden y la paz que se ve 

amenazada por un ser malo, un enemigo, un 

monstruo, un extraterrestre, un villano. O 

salvar a la gente de guerras, desastres 

naturales, de la muerte (accidentes) pág. 119  

Algunas historias plantean no héroes 

solitarios sino: un héroe, con su perro (juntos 

con súper poderes), familias (cada integrante 

con un poder que se complementa con los 

otros), (Intertexto con Superman y Supercan, 

Los Increíbles la película).  

Algunos personajes heroicos no tienen súper 

poderes, pero recrean su capacidad heroica al 

Se evidencia en los trabajos 

presentados un interés por dar 

mayor orden estético en cuanto a la 

letra, la limpieza de las hojas, la 

organización de los párrafos (la 

mayoría entregó su producto en 

hojas blancas) los dibujos más 

definidos y coloreados, con 

utilización de colores en títulos.  

Hallazgos 

Respecto al desarrollo de las 

unidades didácticas anteriores es 

evidente la formulación de 

estructuras literarias más 

complejas en cuanto al abordaje 

narrativo, la secuencialidad, el 

carácter literario como fuerza 

argumental, los detalles 

descriptivos y la composición 

creativa de las historias.  

Mantienen un desarrollo de la 

estructura narrativa: inicio, nudo y 

desenlace.  

Visto desde la lingüística textual, 

las historias propuestas por los 

estudiantes exponen unos relatos 

de carácter pragmático y así mismo 

evidencian textos abordados desde 

sus imaginarios sociales (intra e 

intertextuales), poseen cohesión y 

coherencia, con clara 

intencionalidad temática, plantean 

situaciones que presenta 

información y contextos propias de 

la tipología heroica como 

ingrediente pragmático textual.  

Se hallaron inmersos aspectos 

propios lingüísticos: 

microcomponentes; de cohesión y 

coherencia textual, conectivos 

adecuados y rasgos textuales como 

la presuposición, la recurrencia, la 

correferencia y la paráfrasis.  

Así mismo, macroestructuras; 

mecanismos de coherencia a nivel 

local: frase, secuencia de frases y 

globales: significado global del 

texto (de carácter semántico y 

semiótico) Estos aspectos en su 

conjunto de la lingüística textual 

denotan un avance en la clara 

intención por proponer con las 

historias heroicas un producto 

comunicativo textual, 

argumentales y comunicativo que 

evidencia planteamientos 
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ser inteligentes, habilidades deportivas como 

la gimnasia, el parkour, el dominio de armas 

como la espada (base tipológica del héroe 

clásico)  

Hay un sentido de género por parte de los y 

las estudiantes: el 100% de los estudiantes 

hombres crearon héroes masculinos y algunas 

estudiantes crearon heroínas, sin embargo la 

tipología de heroína no presenta distantes 

variables con las características y tipologías 

heroicas que los comics y las películas le 

caracterizan; si pelean pero no utilizan armas 

como pistolas o granadas, en cambio, utilizan 

rayos, fuerza, habilidades gimnasticas. Los 

poderes básicamente son crear campos de 

fuerza, emitir rayos, ser muy agiles y 

flexibles: Ejemplo Súper mamá.  

Los relatos de los niños están marcados por 

guerras entre el bien y el mal, sus personajes 

hieren, matan, luchan contra un sin número 

de villanos en países y galaxias.  

A sus personajes les otorgan variedad de 

poderes. Los relatos de las niñas tienden a ser 

de conflictos de menor intensidad, 

discusiones, malos entendidos, no detallan las 

circunstancias del conflicto tanto como los 

niños, y sus conflictos tienden a resolverse 

por vías pacíficas de diálogo y entendimiento, 

poder de curación para salvar vidas. Sus 

héroes y heroínas no utilizan tanto sus 

poderes, sino su facultad de inteligencia y 

habilidad para reestablecer la paz y la justicia 

que cierran sus historias.  

Se evidencia en los trabajos presentados un 

interés por dar mayor orden estético en 

cuanto a la letra, la limpieza de las hojas, la 

organización de los párrafos (la mayoría 

entregó su producto en hojas blancas) los 

dibujos más definidos y coloreados, con 

utilización de colores en títulos. 

cognitivos, sociales, contextuales, 

personales, en el sentido y 

significado de la temática y 

construcción de sus historias. 

Por tanto, se evidencia un progreso 

en componentes de la competencia 

lectora, literaria e intertextual.  

Los elementos discursivos, 

argumentales que permean y 

recrean las historias de carácter 

temático heroico propuesto por lo 

estudiantes evidencian la 

utilización de recursos 

intertextuales: se encuentran claras 

alusiones asociaciones y 

referenciarían con temáticas, 

sucesos, características de los 

personajes, entre otros aspectos, 

fácilmente identificables con 

historias clásicas de la tipología 

heroica, así mismo con películas 

que proponen el tema del héroe. 

(Elementos transtextuales como la 

intertextualidad y la 

hipertextualidad) Toman dichos 

elementos para dar un carácter 

narrativo que defina su historia a 

partir de la propuesta temática de la 

unidad didáctica, sin embargo, 

intentan jugar con variables propias 

que no evidencian concretamente 

un plagio, o referencia literal con 

otras historias (literarios o audio 

visuales). 

Competencia literaria   

competencia 

intertextual 
  

Categorías 

intertextuales 

Intertextualidad 

La paratextualidad 

La metatextualidad 

La hipertextualidad 
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8. Análisis y Conclusiones 

Análisis 

 

     En la aplicación de la primera unidad didáctica, el nivel de análisis textual se caracteriza 

en la mayoría de los grupos por desarrollar una categoría lectora literal, sin embargo, en las 

siguientes unidades se mejora el proceso lector con relación a la unidad didáctica diagnóstica 

(Unidad didáctica 1). Así mismo, en las dos siguientes unidades didácticas se evidencia un 

progreso argumental, una clara intención por ampliar las ideas planteadas. De otra parte, en 

las conclusiones y reflexiones que se plantean en las preguntas y actividades formuladas en 

las unidades didácticas 2 y 3, se observa una manifiesta disposición en la dinámica grupal 

por exponer argumentos; hay interés y motivación de los integrantes para ofrecer sus aportes, 

sus planteamientos, sus disensos y consensos sobre el tema abordado en las diferentes 

unidades didácticas. Además, se evidencia un avance respecto a la unidad diagnóstica a nivel 

cognitivo y meta cognitivo, ya que se plantea un abordaje cada vez más organizado al evocar, 

al relatar los sucesos. 

      En el mismo sentido, durante el ejercicio de la reconstrucción textual, se efectúa de forma 

más secuencial, más intencional, atendiendo con mayor detalle las situaciones tanto 

particulares como generales: nombres, acciones y procesos textuales narrativos. 

      En general, las producciones o composiciones de los alumnos en el desarrollo de las 

unidades didácticas evidencian fallas gramaticales, específicamente en la ortografía de las 

palabras, en la utilización de los signos de puntuación y en la estructura oracional. 

      De otra parte, la aparición de relaciones intertextuales en los textos abordados, se produce 

con elementos constitutivos de la evocación y construcción de la historia a nivel literal; 

características tipológicas básicas de los personajes, alusiones y referencias a imágenes (agua, 
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fortaleza, proeza heroica, caracter²sticas espec²ficas y particulares de los eventosé), que 

componen sucesos concretos de cada historia en su similitud narrativa. 

Conclusiones 

 

Finalizada la intervención didáctica se concluye: 

     Es necesario favorecer ambientes naturales del lector en la progresión de su proceso, esto 

es vinculando aspectos motivacionales, afectivos y de interés para favorecer el desarrollo de 

las competencias lectora y literaria.  

     La investigación conceptual nos permite analizar y reflexionar que la competencia lectora 

es un proceso que no experimenta una terminación dada por rangos de edad o ciclos 

académicos, sino que es una experiencia que va aumentando y profundizándose con la 

posibilidad que ofrece el hábito y uso lector a lo largo de la vida. 

     Es posible, a través de estrategias (pedagógicas-metodológicas, didácticas) ir más allá de 

la lectura literal e inferencial y posibilitar una lectura crítica, capaz de transformar la 

información en conocimiento.  

     Finalmente, al poner en relación los elementos y categorías de la intertextualidad con el 

desarrollo de competencias lectoras y literarias a través del recurso de la unidad didáctica 

basadas en la temática del héroe, se puede evidenciar que los estudiantes de quinto y séptimo 

grado del ciclo III de las instituciones educativas Carlos Albán Holguín y San José IED 

realizan con algún grado de eficacia procesos lectores propios de su nivel de formación.  Así 

mismo, la mayoría de los estudiantes realizan actos lectores donde se evidencia 

principalmente niveles de lectura literal, en menor grado lectura inferencial y de forma 

general, escasos niveles de lectura crítico intertextual. Así mismo, Durante las actividades de 
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intervención de este proyecto a través de la unidad didáctica como instrumento, se evidencio 

que la implementación de un eje vinculante, en este caso la literatura heroica, se convierte en 

una alta motivación hacia la lectura y al desarrollo de competencias lectora y literaria. De 

otra parte, se concluye que el docente orientador del proceso lector requiere poseer un amplio 

acervo literario que le permita una adecuada orientación en la selección de material literario 

de trabajo. 

     El proceso llevado durante las diferentes sesiones en las que se desarrollaron las unidades 

didácticas permitieron evidenciar cambios significativos, en cuanto a lo comunicativo se 

vislumbró mayor espontaneidad en niveles expresivos, argumentales; donde afloraron 

disensos, consensos y acuerdos, para viabilizar los propósitos establecidos en cada actividad 

y ruta de desempeños frente a la lectura, el análisis y la reflexión textual y narrativa (en 

algunos casos a partir de textos específicos o películas), de forma colaborativa y cooperativa. 

     Los estudiantes establecieron con mayores alcances niveles de conjeturación al establecer 

vínculos con sus contextos personales, involucrando personajes que a su consideración 

también presentaban características heroicas como algunos integrantes de sus familias, o en 

la policía, el médico, el bombero, entre otros; relacionándolos de múltiples formas con la 

tipología y características de los héroes clásicos o de los cómics y sagas del cine y la 

televisión que reconocían, acorde con el tema en concreto postulado en las diferentes 

unidades temáticas y que a nuestro parecer, reflejaron alcances valiosos en los objetivos 

críticos-intertextuales e hipertextuales pretendidos. 

     Los apartes específicos de las preguntas orientadoras (guías de desarrollo que se 

formularon en cada unidad didáctica que intentaban determinar los niveles de competencia 

lectora (literal, inferencial, critica-intertextual), aparte de referenciar categorías de 

coherencia local, lineal, global de la competencia literaria, ofrecieron paulatinos resultados: 
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Con el avance de cada unidad didáctica los estudiantes con mayor precisión evocaban y 

reconstruían de manera secuencial y lineal sucesos, lugares, nombres y personajes, así mismo, 

situaban los componentes narrativos de forma más organizada y exacta, con la progresión de 

la historia referenciada.  

     Con mayor detalle reconstruían la historia a nivel particular y global, atendiendo a detalles 

relevantes de la misma.  

     De igual manera se pudo establecer progresos en niveles transcriptivos, argumentales, 

explicativos, de paráfrasis, alusiones y de estructura coherente de carácter semántico y 

semiótico, que denotó avances literales, inferenciales, asociativos, y hasta cierto punto de 

carácter crítico.      Niveles básicos para el fortalecimiento y desarrollo de las competencias 

lectora, literaria e intertextual. 

     Estos hallazgos fueron corroborados en la unidad didáctica final del proceso de la 

estrategia pedagógica de intervención, ya que demostró el uso discursivo, argumental y 

creativo (puede ser más exacto el término re-creativo) en los resultados presentados sobre la 

invención tanto de la historia, como del personaje heroico, del uso de recursos intertextuales: 

se encontraron rastreables alusiones, referenciaciones (algunas explicitas), coopresencias 

temáticas y tipológicas con el tema heroico trabajado durante las unidades temáticas que le 

antecedieron. 

     Tomaron claras referencias de asociación intertextual e hipertextual con héroes conocidos 

por ellos a partir de sus conocimientos sobre personajes de historias del cómic, del cine, la 

televisión, las sagas en internet y la literatura. (Ver en anexos unidad didáctica: creación de 

un héroe y registro fotográfico). 

     En específico, el tema heroico propuesto como vinculo para el desarrollo de la 

competencia intertextual dentro del proceso del fortalecimiento y desarrollo de la 
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competencia literaria y lectora; en su planteamiento como estrategia didáctica, lúdica y 

pedagógica, permitió determinar la eficacia y la importancia de encontrar temáticas 

conocidas o que alojen un detonante que inquiete y motive al estudiante, que ofrezcan una 

posibilidad a partir del interés exploratorio, que conecte y sea puente del saber del alumno, 

su motivación interna y su capacidad de interlocución consigo mismo, con sus pares y 

docentes durante el proceso pedagógico en su estímulo comunicativo. 

     Muchos de los temas de las distintas áreas curriculares y en este caso de lenguaje y 

literatura no permiten de manera amplia, franca y horizontal la participación real en diálogo 

de saberes del estudiante; tal vez porque sus contenidos carecen o pierden el interés por la 

complejidad o el nivel de conocimiento que poseen los alumnos y en ello sus limitaciones 

como interlocutores activos respecto al saber del docente.  

     Comprobamos que el tema heroico es de dominio total por parte de los estudiantes de 

primaria, como de bachillerato (puntualmente de ciclo III) y por ello, encontraron amplias 

opciones para desplegar individual y colectivamente sus nociones al respecto.  

     Es necesario entender que a nuestro parecer son relevantes y que a la postre influyen en 

los resultados de investigaciones que tienen un carácter como la aquí presentada. Por tanto 

en la formulación de estrategias pedagógicas es fundamental tener en cuenta los niveles 

madurativos propios de la edad, los contextos concretos en los que se desenvuelven los 

estudiantes, sus desarrollos particulares a nivel emocional, social e intelectual: que plantean 

unas variables específicas dentro del campo pedagógico, como de los procesos educativos y 

de aprendizaje. 

     La acción argumental, crítica, reflexiva que establecen sus posturas, actuares y nivel de 

competencia lectora, literaria y consecuentemente de relaciones intertextuales e 

hipertextuales, son atravesadas contundentemente por las variables antes descritas, que 
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formulan evidentemente un análisis paralelo a los objetivos pretendidos en esta investigación 

para determinar y ser revisado dentro del impacto, los alcances y resultados de la misma, a 

través de la estrategia definida y que puede ser  un punto de partida para la continuidad 

investigativa en el accionar de este trabajo y futuras expectativas.  

     Finalmente, durante el proceso de la investigación, se pudo establecer cómo la falta del 

hábito lector, los vacíos emanados de didácticas y metodologías educativas en materia lectora 

y literaria que desestimulan la acción lectora y en definitiva ese mismo actuar y la 

consolidación del placer por la lectura, generan una demoledora ruptura y en consecuencia 

limitan los progresos año a año que  pueden conducir al estudiante a desarrollar su 

competencia lectora y literaria desde la praxis educativa y/o pedagógica. 

     Es por tanto que estrategias como las que la presente investigación formula, evidencia 

fructuosas oportunidades pedagógicas para acercar a los estudiantes de manera lúdica, 

metodológica y estructural a reconstruir paulatinamente su acercamiento al universo de la 

literatura, al reconocimiento de las oportunidades que ella encierra para leer el complejo 

mecanismo interno y externo del alumno y encontrar rutas de significación personal, social, 

cultural, crítico reflexivo, recreativo del conocimiento y sus sensaciones, a través del actuar 

en y con el lenguaje como acto comunicativo de la lectura, la literatura, y del acervo 

enciclopédico personal que coadyuve a establecer otras lecturas con el individuo, con su 

realidad y su mundo circundante. 
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Anexos 

Unidades didácticas: 
 

Anexo 1. Prometeo Encadenado 5º 

Didáctica 1. (Modelo Metodológico) 

Texto: Prometeo Encadenado Grado 5° (Unidad Diagnostica)  

Descripción:  

     El propósito de esta primer unidad didáctica es acercar a los estudiantes a un personaje 

como Prometeo, La fragua de Prometeo, creado por el ingenio de Esquilo encierra 

características de un héroe griego rebelde contra la tiranía y la injusticia, constituyendo el 

símbolo de la humanidad más arraigada en la cultura occidental. 

     Prometeo que significa pensamiento previsor, simboliza la capacidad de la mente, del 

pensamiento racional por encima de los sentimientos, Así mismo aparece como un héroe 

cultural pues da al hombre la capacidad para su desarrollo en las artes, las ciencias y el 

dominio a través del pensamiento, de la naturaleza. 

Competencia: 

     Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constituidos del 

texto literario y entre este y el contexto. 

Objetivo Didácticos: 

     -Identifico las características y elementos del género literario narrativo del tipo dramático, 

características de los personajes, tiempo, espacio narrativo, vocabulario.  

     -Produzco análisis a partir del texto, roles, relaciones y establezco nexos intertextuales. 

 Contenidos:  

Lectura del cuento de Esquilo: Prometeo Encadenado. 

 Metodología: 
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     -Se realiza una lectura total del texto a nivel general como punto de partida y de 

conocimiento general. 

     -Se hacen comentarios sobre la persona de Esquilo, para ubicar temporal y espacialmente 

a los alumnos. 

     -Se ofrecen algunas características de interpretación sobre el personaje de Prometeo y de 

la narración misma a un nivel de generalidad. 

      -Se hará lectura en grupos no mayores de cuatro alumnos del texto Prometeo Encadenado. 

     -Cada grupo debe hacer a nivel de narración el recuento del personaje y de la historia y 

destacar de ello los aspectos que a su parecer fueron más significativos (nivel interpretativo), 

entre ellas la importancia de Prometeo para la humanidad, sus aportes y porque este personaje 

podría considerarse como un héroe. 

     Así mismo, el grupo discutirá si conocen algún héroe que se parezca en sus características 

al personaje Prometeo. (Nivel intertextual). 

 Agrupamiento: 

-Grupo general (Lectura del texto 1)  

-Sub Grupos (5 personas) (Lectura del texto 2)  

 Materiales: 

-Salón de clase 

-Hojas (papel craft) 

-Marcadores 

-Humanos 

-Texto en físico: Prometeo Encadenado. 

 Actividades: 

Introducción: 
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     Previo a la lectura se hará un repaso sobre el concepto de héroe, sus características más 

generales y significativas. 

Conocimientos Previos: 

     Se indagara sobre lo que los alumnos conocen del concepto de héroe, se establecerá que 

dicho concepto está alojado en distintas épocas y culturas. 

      Se realizara lectura interpretativa, analítica y reflexiva del texto a nivel de subgrupos. 

     Los subgrupos harán una exposición con los resultados de su análisis e interpretación del 

texto a partir de las siguientes preguntas formuladas por el docente: 

¿De qué se trata la historia? Narre brevemente.  

¿Cómo les pareció la historia? Cuenten los hechos que les parecieron interesantes. 

¿Quién es Prometeo? 

¿Cómo creen que puede ser físicamente Prometeo?  

¿Qué importancia tiene en la historia Prometeo para humanidad? 

¿Conocen a algún héroe que tenga características parecidas a las del personaje Prometeo?  

 Evaluación: 

Para esta actividad (Unidad didáctica 1) se evaluará a nivel cualitativo (descriptivo). 

     Se observará la dinámica de participación individual en cada grupo, al igual que la 

producción en cuanto a la apropiación, síntesis y resultados expuestos grupalmente. 

      Se analizará a nivel grupal los niveles de actividad participativa, los alcances del análisis, 

interpretación inferencial y argumental expuesta en los subgrupos. 
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Anexo 2. Prometeo Encadenado 7º   

Didáctica 2. (Modelo Metodológico) 

Texto: Prometeo Encadenado Grado 7° (Unidad Diagnostica) 

Objetivo:  

      Construir un primer acercamiento al estado de las posibilidades de desarrollo de 

competencias lectoras, literarias e intertextuales de estudiantes de ciclo III, ñgrado s®ptimoò 

Descripción: 

     Tomando elementos de la literatura heroica como eje intertextual en el desarrollo de esta 

investigación, y con el fin de establecer   la relación de los elementos de la intertextualidad 

con el desarrollo de las competencias literarias e intertextuales en estudiantes del ciclo III, se 

aborda el presente texto tomado de la literatura clásica. 

     El propósito de esta primera unidad didáctica es acercar a los estudiantes a un personaje 

heroico como Prometeo. La fragua de Prometeo, creado por el ingenio de Esquilo encierra 

características de un héroe griego rebelde contra la tiranía y la injusticia, constituyendo el 

símbolo de la humanidad más arraigada en la cultura occidental. 

     Prometeo que significa pensamiento previsor, simboliza la capacidad de la mente, del 

pensamiento racional por encima de los sentimientos; para la cultura occidental, Prometeo   

simboliza al hombre que afronta todas las dificultades con el fin de realizar sus ideales; el 

personaje aparece como un héroe cultural pues da al hombre la capacidad para su desarrollo 

en las artes, las ciencias y el dominio a través del pensamiento, de la naturaleza. 

Competencia: 

      Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constituidos del 

texto literario y entre éste y el contexto.  
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      Manifiesto de manera natural mis posibilidades de realizar relaciones intertextuales con 

otros textos leídos o vistos en la dinámica escolar y cotidiana. 

 Objetivos didácticos: 

     Identificar las características y elementos del género literario narrativo del tipo dramático, 

características de los personajes, tiempo, espacio narrativo, vocabulario.  

     Producir análisis a partir del texto, roles, relaciones y establezco nexos intertextuales. 

 Contenidos:  

Lectura del cuento de Esquilo: Prometeo Encadenado. 

Desarrollo: 

 Metodología 

     Se realiza una prelectura contextualizando el tema del héroe clásico y en particular las 

características del personaje de Prometeo 

     Se realiza una lectura individual, silenciosa y total del texto 

     Se realiza una segunda lectura en voz alta que permitirá mejor apropiación de los 

elementos textuales de tema. 

     Se abordan tres aspectos tendientes a indagar elementos como: la acción interpretativa del 

texto a partir de la construcción de un corto comentario, la exploración del intertexto del 

lector a través de la relación del texto de Prometeo con otro texto u otro contexto conocido, 

y finalmente, se propone al estudiante una posible variación de alguna parte del texto para 

conocer alguna posibilidad de   construir elementos hipertextuales a partir de ñPrometeo 

encadenadoò como hipotexto. 

Lectura del texto: 

Lectura silenciosa individual  

Lectura en voz alta del orientador de la actividad.  
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Materiales: 

Salón de clase 

Hojas blancas 

Texto en físico: ñPrometeo Encadenadoò. 

Actividades: 

 Introducción 

      Previo a la lectura se realiza un repaso sobre el concepto de héroe, sus características más 

generales y significativas y su presencia como elemento cultural y literario a través de la 

historia. 

      Se propone realizar la lectura procurando realizar su interpretación, preparar una 

argumentación y la posibilidad de generar una acción propositiva mediante una acción critica 

del texto. 

     Se da el espacio para la creación del trabajo de producción individual a partir de las 

siguientes actividades: 

     Escribir un pequeño comentario del texto de construcción personal (diferente de captar la 

intenci·n del autor), ñuna acci·n interpretativaò 

      Reflexionar y escribir que otra historia o personaje leído o visto se parece o está 

relacionado con el texto le²do ñuna acci·n intertextualò 

     Realizar un dibujo de como imagina al h®roe.ò Una acci·n intertextualò 

     Examinar el texto y si considera, cambiar alguna de sus partes.ò Una acci·n hipertextualò. 

          *Para esta actividad (Unidad didáctica 1 B) se evaluará a nivel cualitativo 

(descriptivo). 
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     Se observará la capacidad de concentración en el ejercicio lector y la atención al lector en 

voz alta. Así mismo, se evaluará la producción individual en cuanto a la apropiación, síntesis 

y resultados expuestos.  

Análisis 

(Trabajo Individual) 34 Estudiantes. 

- En términos generales se evidencio un nivel de lectura literal en los y las estudiantes. 

- Hay un escaso nivel argumental y en menor grado intertextual. 

- El producto del trabajo realizado por los estudiantes denota heterogeneidad en los 

niveles de competencias lectora literaria e intertextual. 

- Un bajo porcentaje de estudiantes realizaron lectura inferencial y literal de nivel alto.   

- La mayoría de las producciones no se apartan dela reconstrucción literal de la historia 

y se evidencia bajo nivel argumental que proponga un análisis lector crítico e 

interpretativo.  

Hallazgos  

- El 61 % presentan lectura y producción literal  

- El 29 % presenta lectura y producción crítica interpretativa 

- El 20 % presenta lectura y producción intertextual.  

- La mayoría de estudiantes de 7° se hallan en un nivel literal medio de competencia 

lectora. 

- Algunos de los estudiantes alcanzan niveles de lectura literal y critica.  

- Un número considerable de la muestra presenta niveles de lectura y producción 

intertextual. 

- La mayoría de los estudiantes establecen alguna relación intertextual de 
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Anexo 3.  Película el Príncipe de Egipto.  

Didáctica 3. (Modelo Metodológico) 

Película: El príncipe de Egipto Grado 5°  

     Descripción:  

     El propósito de esta unidad didáctica es interesar a los estudiantes sobre un tipo de héroe 

basado en el personaje bíblico del Antiguo Testamento Moisés. 

     Las características de este personaje pretenden ampliar en el alumno el concepto de héroe, 

buscando otros elementos que permitan en el grupo de estudiantes analizar nuevas 

situaciones, y particularidades de su vida, manifiesta durante el desarrollo de la historia.  

     Esta adaptación del libro del Éxodo, narra la historia de Moisés, que para escapar a la 

muerte o a la esclavitud, la madre lo deposita en una canasta en el río Nilo, siendo rescatado 

por la esposa del faraón, quien lo adopta como su hijo y como hermano de su primogénito 

Ramsés, elevado, a sí mismo, a la condición de Príncipe de Egipto.  

     Al descubrir por azar su origen hebreo, Moisés, que se ve envuelto en una penosa situación 

al intentar defender a un esclavo de su pueblo, escapa del palacio real. 

     En su exilio, Dios lo escoge para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud de la que lo 

tiene sometido la ley egipcia en cabeza del faraón. 

     Es así como Moisés, debe trasegar difíciles situaciones para hacer entender a su hermano 

Ramsés II, ahora en el trono como faraón, la voluntad de Dios.  

     Competencia: 

     Grado 5:  

- Elabora planes textuales con la información que proponen los medios de 

comunicación como el cine.  

- Produce textos orales y escritos de tipo interpretativo y argumental con base en la 

información recogida por el cine como medio de comunicación.  
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     Grado 7:  

- Produce textos escritos de origen argumental, crítico e interpretativo que respondan 

a necesidades específicas de comunicación, a procedimientos sistemáticos de 

elaboración y a establecer textos intertextuales y extratextuales. 
 

     Objetivos Didácticos:  

     (Relación con el currículo grado 5 y 7 en lengua castellana) 

     5° 

-Reconoce en las formas narrativas como el cine, elementos como tiempo, espacio, 

personajes.  

-Propone hipótesis predictivas que surgen de la narrativa del cine a partir de la película vista, 

con su contexto y con otros tipos narrativos, sean visuales, literarios, o no. 

     7°  

-Elabora un plan textual organizando información en secuencias lógicas.  

-Reescribe un texto teniendo en cuenta aspectos de coherencia: unidad temática, relaciones 

lógicas, consecutividad temporal y cohesión (conectores, pronombres, manejo de modos 

verbales, puntuaci·né)  

     Contenido:  

     Previamente se hará lectura del Éxodo bíblico (Antiguo Testamento) 

     Se observar§ la pel²cula animada: ñEl pr²ncipe de Egiptoò. 

     Desarrollo:  

     Metodología: 

     Se realizara la investigación del libro bíblico del Éxodo, donde se analizará lo escrito 

sobre Moisés y su vida,   hasta la liberación y éxodo de los hebreos de Egipto. 

     Se observar§ la pel²cula: ñEl pr²ncipe de Egiptoò.  
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     Se planteará a nivel grupal, ideas relevantes sobre la relación entre lo narrado en la Biblia 

(antiguo testamento), la película que hace una adaptación de dicha historia y específicamente 

sobre las características del personaje de Moisés como eje central de la historia.  

     Agrupamiento. 

- Grupo general. 

- Sub grupos. 

     Materiales: 

- Textos de investigación (en físico y/o virtuales)  

- Biblia. 

- Película. 

- Sala con recursos adaptados para la reproducción de la película. 

- Humanos. 

- Guía de actividades (en físico) 

     Actividades: 

     Se hará una indagación previa, en distintas fuentes físicas y/o virtuales sobre el tema 

bíblico del Éxodo. 

     Se leerá y analizara la información recogida, para reflexionar e interpretar la actuación y 

circunstancias del personaje Moisés.  

     Se realizara una socialización de lo encontrado en la investigación para contextualizar y 

ampliar a nivel grupal general, algunas características que rodean la historia y el personaje 

Moisés, que salen de lo interpretado en la lectura hecha de los documentos investigados.  

     Se ver§ la pel²cula: ñEl pr²ncipe de Egiptoò. 

     Se organizaran los estudiantes en subgrupos para desarrollar la siguiente guía.  

     a. A nivel general, ¿qué hechos relevantes son similares tanto en el texto bíblico, como en 

la adaptación que hace la película? Escoja tres hechos que consideren los más importantes. 

     b. ¿Qué hechos pudieron observar que son diferentes?, escoja los dos más significativos. 
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     c. ¿Qué características fundamentales como ser humano destacan en Moisés? 

     d. En su análisis, ¿Por qué puede considerarse a un personaje como Moisés héroe?  

     e. Narre como mínimo tres circunstancias vistas en la película o leídas en los documentos 

investigados que hace Moisés y que no podría hacer otra persona normalmente (ejemplo: 

milagros, cosas extraordinarias, hechos salidos de lo común o cotidiano) 

     f. Conocen algún personaje (real o ficticio) que pueda hacer cosas extraordinarias como 

las que hace Moisés en la historia vista (película) o leída (textos investigados) Explique 

ampliamente su respuesta. 

     *Los grupos socializarán en plenaria el producto desarrollado a partir de la guía propuesta, 

que entregarán en físico, al finalizar su presentación. 

     Evaluación.  

     Para esta unidad didáctica se evaluara los niveles:  

     Textuales: análisis, reflexiones, interpretaciones, basados en las respuestas dadas orales y 

escritas (nivel lector y literario). 

     Extratextuales e intertextuales: relaciones, semejanzas, alusiones y diferencias 

encontradas entre los documentos físicos y virtuales sobre el éxodo y la película: hechos, 

personajes, tiempos, lugares. (Nivel de competencia extra e intertextual). 

     Se analizara si se logra hallar por parte de los alumnos nuevas características tipológicas 

del concepto de héroe, respecto a las propuestas en otras unidades didácticas.  

     Análisis 

     La lectura previa del texto bíblico, y de otros documentos, la relación encontrada con 

algunos sucesos de la pel²cula ñEl pr²ncipe de Egiptoò, permiti· un nivel de reconstrucci·n 

narrativa más estructurado en cuanto a los hechos, personajes (incluyendo nombres 

concretos), lugares y época.  
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     Se evidencia un progreso en la lectura literal transcriptiva e inferencial respecto a la 

unidad diagnostica. 

     Hay una mayor apropiación y dominio del tema a nivel literario narrativo, presuntamente 

porque la mayoría de los y las alumnos lo conocen previamente por su orientación religiosa 

(católica y cristiana) y a mayoría habían visto la película antes de plantear esta unidad 

didáctica.  

     Se evidencia un análisis  inferencial respecto a situaciones como el poder, la maldad, el 

sufrimiento, la muerte, la libertad, los milagros, que permitió durante el desarrollo de la guía 

propuesta en la unidad didáctica exponer criterios e ideas con mayor solvencia argumental. 

     Estos temas son vinculados con sus contextos y circunstancias particulares, lo que 

permitió interesante, el análisis durante las discusiones grupales. 

     Reconocen los valores heroicos en el personaje de Moisés como valentía, honestidad, 

paciencia, debilidad, obediencia, sacrificio, piedad; evidenciando la relación incluso con 

personajes de su contexto como: padres, hermanos, abuelos, pero también con los personajes 

ficticios heroicos surgidos de otros textos, de tiras cómicas, o de películas que conocen como: 

Jesús, Zeus, Sansón, Hércules (héroes mitológicos) o actuales como Thor, Superman, Naruto, 

Gokú, AntMan: el hombre hormiga, Hulk. 

     Hay en este resultado manifestaciones intertextuales sin embargo, la exposición 

argumental, explicativa de su relación no se aparta de sucesos y situaciones descriptivas, 

transcriptivas, tanto del texto bíblico, como de la película propuesta en esta unidad didáctica.  

     Respecto a la unidad diagnostica se continúan presentando fallas gramaticales de 

ortografía y redacción. 

     La lectura previa del texto bíblico, y de otros documentos, la relación encontrada con 

algunos sucesos de la pel²cula ñEl pr²ncipe de Egiptoò, permiti· un nivel de reconstrucci·n 
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narrativa más estructurado en cuanto a los hechos, personajes (incluyendo nombres 

concretos), lugares y época.  

     Se evidencia un progreso en la lectura literal transcriptiva e inferencial respecto a la 

unidad diagnostica. 

     Hay una mayor apropiación y dominio del tema a nivel literario narrativo, presuntamente 

porque la mayoría de los y las alumnos lo conocen previamente por su orientación religiosa 

(católica y cristiana) y la mayoría había visto la película antes de plantear esta unidad 

didáctica.  

     Se evidencia un análisis  inferencial respecto a situaciones como el poder, la maldad, el 

sufrimiento, la muerte, la libertad, los milagros, que permitió durante el desarrollo de la guía 

propuesta en la unidad didáctica exponer criterios e ideas con mayor solvencia argumental. 

     Estos temas son vinculados con sus contextos y circunstancias particulares, lo que 

permitió interesante, el análisis durante las discusiones grupales. 

     Reconocen los valores heroicos en el personaje de Moisés como valentía, honestidad, 

paciencia, debilidad, obediencia, sacrificio, piedad; evidenciando la relación incluso con 

personajes de su contexto como: padres, hermanos, abuelos, pero también con los personajes 

ficticios heroicos surgidos de otros textos, de tiras cómicas, o de películas que conocen como: 

Jesús, Zeus, Sansón, Hércules (héroes mitológicos) o actuales como Thor, Superman, Naruto, 

Gokú, AntMan: el hombre hormiga, Hulk. 

     Hay en este resultado manifestaciones intertextuales sin embargo, la exposición 

argumental, explicativa de su relación no se aparta de sucesos y situaciones descriptivas, 

transcriptivas, tanto del texto bíblico, como de la película propuesta en esta unidad didáctica.  

     Respecto a la unidad diagnostica se continúan presentando fallas gramaticales de 

ortografía y redacción. 
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    Anexo 4.  ñLa Muerte de Aquilesò 5Á y 7Á 

    Didáctica 4. (Modelo Metodológico) 

    Lectura: La Muerte de Aquiles  

           Tomado del libro ñhistoria de dioses y h®roesò de Thomas Bulfinch.  Prólogo   de 

Carlos García Gual. Capítulo XXVIII. La caída de Troya- el retorno de los griegos ï Orestes 

y Electra. Pg., 331 marzo 1990. Barcelona España. 

     Objetivo:  

     Dar a conocer el texto de carácter mítico e histórico y observar en los estudiantes la 

evolución de   los procesos de lectura literal, inferencial e intertextual. 

     Texto: muerte de Aquiles  

     Descripción: 

     El texto, tomado del libro ñHistoria de dioses y héroesò de Thomas Bulfinch, es un relato 

del episodio en el que Aquiles, guerrero griego, es muerto por la acción del guerrero troyano 

Paris. Describe algunas batallas de Aquiles contra algunos aliados de Troya. En el mismo 

episodio decide contraer matrimonio con Políxena, hija de Príamo rey de Troya, así 

aseguraría la paz entre los dos pueblos. El texto describe la muy nombrada valentía de los 

héroes clásicos y enfatiza en la tragedia que representa la muerte y el sacrificio por los ideales 

o por los intereses personales.  

     Competencia: 

     Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constituidos del 

texto literario y entre éste y el contexto.  

     Manifiesto de manera natural mis posibilidades de realizar relaciones intertextuales con 

otros textos leídos o vistos en la dinámica escolar y cotidiana. 
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Objetivos Didácticos: 

-Determinar los avances en los procesos de lectura con base en la competencia lectora 

-Describir procesos intertextuales a través del ejercicio de la lectura de componente heroico. 

     Contenidos: 

     Lectura del texto Muerte de Aquiles. Tomado del libro ñhistoria de dioses y h®roesò de 

Thomas Bulfinch.  

     Desarrollo: 

 Metodología: 

     Se realiza una prelectura contextualizando el tema del héroe clásico y en particular las 

características del personaje Aquiles 

     Se realiza una lectura individual, silenciosa y total del texto 

     Se indaga a cerca de elementos como la acción interpretativa del texto a partir de la 

construcción de un corto comentario, la exploración del intertexto del lector a través de la 

relación del texto de Aquiles con otro texto u otro contexto conocido, y finalmente, se 

propone al estudiante una posible variación de alguna parte del texto para conocer alguna 

posibilidad de   construir elementos hipertextuales a partir del texto de Aquiles 

     Agrupamiento (lectura del Texto) 

     -lectura silenciosa individual  

      Materiales: 

- Salón de clase 

- hojas blancas 

- Texto en f²sico: ñLa muerte de Aquilesò. 

Actividades:  

Introducción: 
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     Previo a la lectura se realiza un repaso sobre el concepto de héroe, sus características más 

generales y significativas y su presencia como elemento cultural y literario a través de la 

historia. 

     Se propone realizar la lectura procurando realizar su interpretación, preparar una 

argumentación y la posibilidad de generar una acción propositiva mediante una acción critica 

del texto. 

     Se da el espacio para la creación del trabajo de producción individual a partir de las 

siguientes actividades: 

     Escribir un pequeño comentario del texto de construcción personal (diferente de captar la 

intenci·n del autor), ñuna acci·n interpretativaò. 

      Reflexionar y escribir que otra historia o personaje leído o visto se parece o está 

relacionado con el texto le²do ñuna acci·n intertextualò 

     Realizar un dibujo de como imagina al h®roe.ò Una acci·n intertextualò 

     Examinar el texto y si considera, cambiar alguna de sus partes.ò Una acci·n hipertextualò 

     *Para esta actividad (Unidad didáctica 3) se evaluará a nivel cualitativo (descriptivo). 

     Se observará la capacidad de concentración en el ejercicio lector. Así mismo, se evaluará 

la producción individual en cuanto a la apropiación, síntesis y resultados esperados.  

Análisis 

     Igual que en la unidad diagnostica realizada a estudiantes de 5ª y 7ª, la mayoría de los 

estudiantes de grado 7º continúan realizando ejercicios de lectura literal evidenciada en los 

productos que realizan. 

     Un grupo significativo de estudiantes de 7º (40%) realizan interpretación no literal del 

texto evidenciando algún progreso en la competencia lectora.  
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     Un pequeño grupo de estudiantes (11 %) realizo alguna relación intertextual entre el texto 

de Aquiles y otro texto o contexto. Evidencia que si se puede fortalecer la competencia 

intertextual en el ciclo III. 

     Un número significativo de estudiantes (26 %) no encontró alguna relación entre el texto 

leído con otro texto o contexto parecido. Este aspecto evidencia y ratifica la hipótesis de que 

los estudiantes del ciclo III requieren fortalecer sus competencias lectoras, literarias e 

intertextuales como estrategia para alcanzar mejores niveles de análisis e interpretación de 

diferentes textos y contextos en la vida escolar. 

Hallazgos 

- Se mantienen niveles básicos de lectura literal en la mayoría de estudiantes 

- Al final del ciclo, algunos estudiantes realizan lectura inferencial 

- Algunos estudiantes del ciclo alcanzan niveles de lectura intertextual 

- La mayoría de estudiantes no encuentran relación de los textos leídos con otros. 

- Un bajo porcentaje de estudiantes muestra progresos al realizar conexiones 

intertextuales entre textos y contextos 

- Se clarifica la oportunidad para intervenir los procesos de lectura mediante el enfoque 

intertextual de la literatura. 

- Se evidencian progresos argumentales. 

- Se evidencia un avance respecto a la unidad diagnostica, a nivel cognitivo y meta 

cognitivo. 

- La aparición y relación intertextual se produce con elementos constitutivos de la 

evocación y construcción dela historia a nivel literal. 

- Se mantienen las fallas gramaticales durante las unidades didácticas. 

- La aparición y relación intertextual se produce con elementos constitutivos de la 

evocación y construcción dela historia a nivel literal. 
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    Anexo 5.  ñUlises el Canto de las Sirenasò Grado 5Á 

    Didáctica 5. (Modelo Metodológico) 

    Lectura: Ulises el Canto de las Sirenas  

EL CANTO DE LAS SIRENAS (ADAPTACIÓN DE LAURA VÉLEZ) DE LA OBRA 

LA ODISEA DE HOMERO. RAPSODIA XII ñLAS SIRENAS, ESCILA, CARIBDIS, 

LAS VACAS DEL SOLò. Pg. 88. EDITORIAL PORRUA, S. A. M£XICO 1980. 

     Objetivo: 

     Fortalecer las competencias lectora y literaria mediante la identificación de las 

características de un héroe nómada clásico cuyo poder se fundamenta en la inteligencia y no 

en la fuerza, y establecer relaciones intertextuales con otras obras. 

     Texto: Ulises. El Canto de las Sirenas. 

     Descripción: 

     Tomando elementos de la literatura heroica homérica como eje intertextual en el 

desarrollo de ésta investigación, y con el fin de establecer   la relación de los elementos de la 

intertextualidad con el desarrollo de las competencias literarias e intertextuales en estudiantes 

del ciclo III, se aborda el presente texto tomando un pasaje de la obra ñla odiseaò ñel canto 

de las sirenasò. 

     En este pasaje se presenta un héroe seguro en su intención de regresar a Ítaca para 

encontrarse con su esposa Penélope, utiliza su gran ingenio más que su fuerza para  escuchar 

el canto de las sirenas, que para cualquier humano era imposible resistir siendo condenados 

a ser sometidos por  éstas. 

     Se muestra un estereotipo de héroe clásico que no utiliza poderes sobrenaturales ni la 

fuerza para alcanzar sus hazañas, en este caso, satisfacer la curiosidad de escuchar en 

enigmático canto de las sirenas sin ser atrapado y continuar su viaje.  
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     Competencia: 

     Manifiesto de manera natural mis posibilidades de realizar relaciones intertextuales con 

otros textos leídos o vistos en la dinámica escolar y cotidiana. 

    Objetivo Didácticos:  

-Determinar los avances en los procesos de lectura con base en la competencia lectora 

-Describir procesos intertextuales a través del ejercicio de la lectura de componente heroico. 

     Contenidos:  

- Acercamiento al concepto de héroe a través de la historia y la literatura 

- Descripción estereotípica del héroe clásico y nómada 

- Lectura de pasaje del libro de ñla odiseaò  

     Desarrollo: 

     Metodología: 

     Se realiza una prelectura contextualizando el tema del héroe clásico y en particular las 

características del personaje de Ulises 

     Se realiza una lectura individual, silenciosa y total del texto 

     Se realiza una segunda lectura en voz alta que permitirá mejor apropiación de los 

elementos textuales de tema. 

     Se abordan tres aspectos tendientes a indagar elementos como: la acción interpretativa del 

texto a partir de la construcción de un corto comentario, la exploración del intertexto del 

lector a través de la relación del texto de Prometeo con otro texto u otro contexto conocido, 

y finalmente, se propone al estudiante una posible variación de alguna parte del texto para 

conocer alguna posibilidad de   construir elementos hipertextuales a partir de ñPrometeo 

encadenadoò como hipotexto. 

     Agrupamiento, Lectura del texto: 

- Lectura silenciosa individual  
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- Lectura en voz alta del orientador de la actividad.  

     Material es:  

- Salón de clase 

- Hojas blancas 

- Texto en f²sico: ñEl Canto de las sirenasò. 

     Actividades 

     Introducción: 

     Previo a la lectura se realiza un repaso sobre el concepto de héroe, sus características más 

generales y significativas y su presencia como elemento cultural y literario a través de la 

historia. 

     Se propone realizar la lectura procurando realizar su interpretación, preparar una 

argumentación y la posibilidad de generar una acción propositiva mediante una acción critica 

del texto. 

     Se da el espacio para la creación del trabajo de producción individual a partir de las 

siguientes actividades: 

1. Escribir un pequeño comentario del texto de construcción personal (diferente de captar la 

intenci·n del autor), ñuna acci·n interpretativaò. 

2. Reflexionar y escribir que otra historia o personaje leído o visto se parece o está 

relacionado con el texto le²do ñuna acci·n intertextualò 

3. realizar un dibujo de como imagina al h®roe.ò Una acci·n intertextualò 

4. Examinar el texto y si considera, cambiar alguna de sus partes.ò Una acci·n hipertextualò 

     *Para esta actividad (Ulises) se evaluará a nivel cualitativo (descriptivo). 

     Se observará la capacidad de concentración en el ejercicio lector y la atención al lector en 

voz alta. Así mismo, se evaluará la producción individual en cuanto a la apropiación, síntesis 

y resultados expuestos.  



 
 

pág. 131 
 

 

Guía: 

      1. Narren con sus palaras lo sucedido en la historia leída. 

     2. En su opinión: ¿quién es Ulises?, ¿qué características y valores le destacan en esta 

historia?  

     3. ¿Puede considerarse a Ulises como un héroe? Expliquen por qué. 

     4. ¿Conocen a otro personaje (real o ficticio) que tenga similitud con las características 

que presenta Ulises en la historia?  

     5. Realicen el dibujo de cómo se imaginan a Ulises. 

Análisis: 

     Los 10 grupos que desarrollaron la guía propuesta en la unidad didáctica, 6 realizaron una 

reconstrucción narrativa transcriptiva detallada, omitiendo pocos sucesos descritos en el 

texto. Mantuvieron la secuencialidad literal de la historia incluyendo hechos, nombres y 

lugares. 

     Los cuatro grupos restantes destacan los sucesos que en su concepto son lo más relevantes 

de la historia: El regreso de Ulises a casa, El peligro del canto de las sirenas, Ulises amarrado 

al mástil para escuchar las sienas y así salvarse.  

     Se evidencia una reconstrucción con secuencia no literal de la historia, sino una 

simplificación y síntesis de la misma. Omiten nombres y el desarrollo lineal del texto. 

      Un grupo inicia narrando que Ulises en Ítaca engaña al ejercito con el que combatía con 

un ñcaballo de Troyaò, suceso que no menciona el texto propuesto; lo que a nuestro parecer 

vislumbra una clara intención de categoría intertextual y un progreso a nivel lector 

inferencial. 

     Durante la construcción de su narración lo mencionan como el inicio de la historia. 
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     La mayoría de los grupos destacan valores en Ulises que evidencia un nivel lector de 

literatura transcriptiva y de paráfrasis: estos son valentía e inteligencia. 

     Estos dos valores son mencionados en el texto propuesto. 

     Son muy pocos (2 grupos) los que consideran además valores como ser justo, tranquilo y 

precavido. 

     La relación de las características del personaje Ulises la realizan con otros de contextos 

similares como Jack Sparrow de Piratas del Caribe, con Prometeo (de Prometeo encadenado, 

visto en la unidad diagnostica), algunos mencionan a Hércules, a Furia de Titanes (pero no 

determinan quién o cuales personajes), a Peter Pan (quién argumenta el grupo quiere salir del 

país de nunca jamás) o hallan relación con Leónidas de la película 300 (que relata la batalla 

de las termopilas).  

     Los grupos mencionan dichos personajes pero no hay un amplio nivel argumental que 

explique o aclare el porqué de la relación del personaje Ulises son con éstos.  

     Básicamente, destacan que son similares por su valentía, ánimo de salvar a su pueblo e 

inteligencia, como mención argumental concreta. 

      Se vislumbró una relación intertextual acorde con personajes que tienen similitud con 

elementos concretos de la historia, tales como: características del personaje, los sucesos 

literales de la historia o la situación heroica en general.  

      Pocos grupos alcanzaron un nivel de categoría inferencial al relacionar el personaje 

Ulises, con otros de su criterio contextual tales como: los bomberos, el ejército, la policía, el 

médico, quienes aducen se parecen al personaje Ulises porque quiere liberar, ayudar y salvar 

a su pueblo. 

     Sin embargo, no se vislumbra aún un aparente nivel que permita enmarcarse dentro de la 

lectura crítico-intertextual, ya que consideramos que es muy escasa la intención argumental, 
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interpretativa que proponga con solvencia una relación entre el personaje Ulises y los 

personajes de su contexto mencionados: policía, médico, bombero, ejército, más allá de la 

concreta tipología heroica que plantea el texto en sus análisis. Hay una mencionada relación, 

pero no una diferenciación clara a nivel de la reconstrucción de la macro estructura semántica 

en el mismo. 

     Sin embargo, puede considerarse esta intención relacional, en el análisis que realiza el 

grupo como alojado en un nivel intertextual, porque sacan al personaje de la historia, de su 

espacio temporal (héroe clásico), espacial (el mar) y lo sitúan acorde con la reflexión y 

consideración a personajes de un contexto, y una temporalidad y espacialidad diferente.  

     Se evidencia un mayor cuidado en los textos presentados y el desarrollo de la guía en 

general en cuanto al orden, la relación, la letra; pero se mantienen algunas fallas en la 

ortografía.  
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Anexo 6.  ñCreaci·n de un H®roe Grado 5Áò 

1. Descripción. 

     Para la presente unidad didáctica se pretende por parte de los estudiantes la elaboración a 

nivel individual de un personaje de tipo heroico. 

     Deben en su desarrollo plantear características particulares, definiendo su aspecto físico, 

los elementos que pueden constituirlo como héroe y así mismo desenvolver a nivel narrativo 

una historia sobre su personaje. 

     Esta unidad didáctica pretende que el estudiante ponga en juego su recursividad creativa 

y así mismo permita disponer en su elaboración de los elementos trabajados durante las 

unidades didácticas que le antecedieron sobre durante las unidades didácticas que le 

antecedieron sobre el tema heroico: características, tipologías, lecturas y análisis narrativos. 

2. Objetivo.  

     Determinar en los estudiantes los alcances del tema heroico trabajado durante varias 

sesiones, estableciendo así mismo, el fortalecimiento de las competencias literaria e 

intertextual en la elaboración de un personaje y un argumento narrativo de tipo heroico. 

3. Objetivo Didáctico.  

     Produce un texto escrito de origen narrativo argumental, crítico e interpretativo que 

responda a necesidades específicas de comunicación, a procedimientos sistemáticos de 

elaboración y a establecer textos intertextuales y extratextuales.  

3.1 Desarrollo Metodológico.  

- Durante el proceso de clase el estudiante establecerá algunas pautas previas que guíen 

su proceso de elaboración textual atendiendo a las siguientes preguntas:  

     Sobre mi personaje:  
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Å ¿Quién es mi personaje? Piense tal vez una pequeña biografía, en un posible origen 

del personaje. 

Å ¿Cómo es mi personaje? Defina algunas características del personaje: su aspecto 

físico, características de su personalidad, entre otros. 

Å ¿Por qué al personaje puede considerarse como un héroe? ¿Qué lo hace ser un héroe?  

Sobre la historia: 

Å ¿Cuál es en general el tema de la historia?  

Å ¿Dónde suceden los hechos de la historia? 

Å ¿A nivel general que ocurre en la historia? 

     La respuesta a dichas pautas serán insumos que orienten la elaboración final de la historia 

por parte de los estudiantes.  

     Se pretende que los mismos den rutas para ser ampliados o reelaborados, pero que en 

definitiva, permitan una idea o estructura general de la historia o crear. 

4. Actividades: 

Å      El primer paso es dar cuenta de las preguntas orientadoras o pautas previas que 

son insumo para la creación de la historia y el personaje heroico. A nivel individual. 

Å      Elaboración de la historia y dibujo del personaje heroico. (La actividad puede 

continuarse o realizarse en casa) 

Å      Socialización en plenaria de las historias y del personaje creado durante la clase. 

5. Materiales.  

Å Salón de clase. 

Å Hojas blancas. 

Å Cuaderno. 
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6. Tiempo de sesión. 

¶      2 horas académicas (duración de clase 1 hora 40 minutos). 

¶      Tiempo no determinado en casa para terminar la actividad. 

Análisis.  

     A pesar de que las historias se desarrollan en ambientes con características modernas, un 

importante número de alumnos proponen épocas que en su consideración son remotas: años 

115, siglo V, siglo XVIII, 1812, etcétera. O en algunos casos futuristas como 2333, 5000.  

     Los nombres de los padres son cotidianos: José, María, Alejandro, Sandra, Freddy, 

Andrea, pero sus personajes tienen nombres que pretenden una variable extranjera: Ber, 

Martín, Derm, Torsasu, Sam, Draculigh, Euron, Aroes, Losf, Guacer, Trinx, Danny Fantoon, 

Trigman, Spar Taroman. 

     Los lugares donde se desarrollan sus historias son China, Japón, Egipto, Tailandia, La 

tierra de España, La india, Inglaterra; lugares que en el imaginario contextual de los alumnos 

dan un sentido de lejanía. También crearon nombres de lugares: Workin, Ciudad Galaxia, 

Venus XX. 

     Toman como base elementos de hipotexto como títulos (Percy Jackson el ladrón del Rayo 

y en la narración el estudiante titula su narración como Jackson y el ladrón del rayo), 

tipologías de héroes de comics (Gokú, Linterna verde, Mujer Maravilla, Thor, Iron Man, 

Ninjas, etcétera), para desarrollar tanto sus personajes heroicos, como sus historias. 

     De igual manera bases argumentales de películas: invasores extraterrestres, aliens, 

monstruos que salen de la tierra y el mar, creación de robots o humanoides, para poner en 

escena nudos, desarrollos problémicos a sus historias. 
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     Evocan clásicos que caracterizan la personalidad de sus personajes heroicos: valentía, 

coraje, súper fuerza, inteligencia, lucha contra la maldad, la agresión, la pérdida de libertad, 

la injusticia.  

     Los poderes que definían a la mayoría de los personajes heroicos creados tienen similitud 

con los héroes de comics conocidos: fuerza, velocidad, invisibilidad, elasticidad, producir 

hielo con las manos, alterar el tiempo, inmortalidad. 

     Una característica que plantean la mayoría de los estudiantes es el anonimato de su 

personaje como héroe o súper héroe, que es un plus de la intención del héroe de comic clásico, 

mantenerse anónimo a los ojos de la sociedad y parecer personas corrientes: Superman, 

Hombre araña, Batman. Los vestuarios o aditamentos (disfraz, vestuario e indumentaria) de 

los personajes heroicos creados por los estudiantes toman recursos de héroes de comics; 

capas que permiten el vuelo, antifaz, anillos, botas con turbinas, cascos, trajes de hierro, plata, 

titanio. 

     Estos aspectos se reflejan durante la descripción narrativa pero también a nivel de la 

representación de sus personajes a través del dibujo; sus aspectos intertextualizan cabellos, 

rostros, colores y aspecto de los trajes, letras e iconografías simbólicas, biotipos de personajes 

clásicos de tipología heroica de comics, películas, animes. 

     En muchos casos el origen del poder del personaje (ser común y coherente) se da por 

asteroides, meteoritos, rayos llegados del cielo, radiación toxica, por legado del padre (héroe 

antiguo). 

     Los poderes de sus personajes buscan reestablecer el orden y la paz que se ve amenazada 

por un ser malo, un enemigo, un monstruo, un extraterrestre, un villano. O salvar a la gente 

de guerras, desastres naturales, de la muerte (accidentes). 
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     Algunas historias plantean no héroes solitarios sino: un héroe, con su perro (juntos con 

súper poderes), familias (cada integrante con un poder que se complementa con los otros), 

(Intertexto con Superman y Supercan, Los Increíbles la película). 

     Algunos personajes heroicos no tienen súper poderes, pero recrean su capacidad heroica 

al ser inteligentes, habilidades deportivas como la gimnasia, el parkour, el dominio de armas 

como la espada (base tipológica del héroe clásico) 

     Hay un sentido de género por parte de los y las estudiantes: el 100% de los estudiantes 

hombres crearon héroes masculinos y algunas estudiantes crearon heroínas, sin embargo la 

tipología de heroína no presenta distantes variables con las características y tipologías 

heroicas que los comics y las películas le caracterizan; si pelean pero no utilizan armas como 

pistolas o granadas, en cambio, utilizan rayos, fuerza, habilidades gimnasticas. Los poderes 

básicamente son crear campos de fuerza, emitir rayos, ser muy agiles y flexibles: Ejemplo 

Súper mamá. 

     Los relatos de los niños están marcados por guerras entre el bien y el mal, sus personajes 

hieren, matan, luchan contra un sinnúmero de villanos en países y galaxias. 

     A sus personajes les otorgan variedad de poderes. Los relatos de las niñas tienden a ser de 

conflictos de menor intensidad, discusiones, malos entendidos, no detallan las circunstancias 

del conflicto tanto como los niños, y sus conflictos tienden a resolverse por vías pacíficas de 

diálogo y entendimiento, poder de curación para salvar vidas. Sus héroes y heroínas no 

utilizan tanto sus poderes, sino su facultad de inteligencia y habilidad para reestablecer la paz 

y la justicia que cierran sus historias.  

     Se evidencia en los trabajos presentados un interés por dar mayor orden estético en cuanto 

a la letra, la limpieza de las hojas, la organización de los párrafos (la mayoría entregó su 
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producto en hojas blancas) los dibujos más definidos y coloreados, con utilización de colores 

en títulos.  

     Hallazgos 

     Respecto al desarrollo de las unidades didácticas anteriores es evidente la formulación de 

estructuras literarias más complejas en cuanto al abordaje narrativo, la secuencialidad, el 

carácter literario como fuerza argumental, los detalles descriptivos y la composición creativa 

de las historias.  

     Mantienen un desarrollo de la estructura narrativa: inicio, nudo y desenlace.  

     Visto desde la lingüística textual, las historias propuestas por los estudiantes expones unos 

relatos de carácter pragmático y así mismo evidencian textos abordados desde sus 

imaginarios sociales (intra e intertextuales), poseen cohesión y coherencia, con clara 

intencionalidad temática, plantean situaciones que presenta información y contextos propias 

de la tipología heroica como ingrediente pragmático textual.  

     Se hallaron inmersos aspectos propios lingüísticos: microcomponentes; de cohesión y 

coherencia textual, conectivos adecuados y rasgos textuales como la presuposición, la 

recurrencia, la correferencia y la paráfrasis.  

     Así mismo, macroestructuras; mecanismos de coherencia a nivel local: frase, secuencia 

de frases y globales: significado global del texto (de carácter semántico y semiótico) Estos 

aspectos en su conjunto de la lingüística textual denotan un avance en la clara intención por 

proponer con las historias heroicas un producto comunicativo textual, argumentales y 

comunicativo que evidencia planteamientos cognitivos, sociales,  contextuales, personales, 

en el sentido y significado de la temática y construcción de sus historias. 

     Por tanto, se evidencia un progreso en competentes de la competencia lectora, literaria e 

intertextual. 



 
 

pág. 140 
 

     Los elementos discursivos, argumentales que permean y recrean las historias de carácter 

temático heroico propuesto por lo estudiantes evidencian la utilización de recursos 

intertextuales: se encuentran claras alusiones asociaciones y referenciarían con temáticas, 

sucesos, características de los personajes, entre otros aspectos, fácilmente identificables con 

historias clásicas de la tipología heroica, así mismo con películas que proponen el tema del 

héroe. (Elementos transtextuales como la intertextualidad y la hipertextualidad) Toman 

dichos elementos para dar un carácter narrativo que defina su historia a partir de la propuesta 

temática de la unidad didáctica, sin embargo, intentan jugar con variables propias que no 

evidencian concretamente un plagio, o referencia literal con otras historias (literarios o audio 

visuales). 
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Anexo 7. Cuadro de Análisis. 

Para cada unidad didáctica aplicada en el proceso de diagnóstico y seguimiento de los 

procesos lectores y los niveles de competencia lectora, literaria e intertextual se aplica la 

siguiente rejilla que incluye las variables y su descripción. 

Tabla 7. Análisis de Unidades Didácticas 
VARIABLE  DESCRIPCIÓN 

COMPETENCIA LECTORA 

LITERAL 

Lectura literal (acción de retener la letra)  

Literalidad transcriptiva del texto (reconocimiento de palabras y 

frases con sus significados y las asociaciones automáticas con su uso, 

4º y 5º  

Literalidad como paráfrasis (transcripción grafemática y frásica para 

hacer traducción semántica usando palabras semejantes a las del texto 

leído. En términos de Van Dijk, (1986) se activan las reglas para la 

comprensión del texto: generalizar, seleccionar, omitir e integrar la 

información fundamental. 

 

COMPETENCIA LECTORA 

INFERENCIAL 

 

Lectura inferencial (relaciones y asociaciones entre los significados)  

Relaciones de implicación, causación, temporalización, 

especialización, inclusión, agrupación, elementos inherentes a la 

funcionalidad del pensamiento y constitutivos de todo texto.  

COMPETENCIA LECTORA 

INTERTEXTUAL 

 

 

 

Lectura crítico ï intertextual (se origina desde la ñenciclopediaò o 

desde lo intertextual) En términos semióticos, en la lectura crítico 

intertextual el lector pone en juego la capacidad para controlar la 

consistencia en las interpretaciones diversas y posibles que el texto 

puede soportar. En general en este nivel se realiza una explicación 

interpretativa de tres aspectos:  

Reconstrucción de la macro estructura semántica (coherencia global 

del texto)  

Diferenciación genérico discursiva (identificación de la 

superestructura del texto ¿es un cuento, novela, historieta, poema, una 

carta?  

Reconocimiento de los puntos de vista del enunciador textual y el 

enunciatario, como de las intencionalidades del autor empírico. 

COMPETENCIA LITERARIA 

 

Competencia literaria (conocimiento directo de obras, un saber 

literario). Capacidad de poner en juego en los procesos de lectura y 

escritura un saber literario surgido de la experiencia de la lectura y 

análisis de las obras mismas. 

COMPETENCIA 

INTERTEXTUAL 

Competencia intertextual (capacidad para poner en relación a las 

obras con el discurso de la historia, de la filosofía, de la psicología y 

de las ciencias) el diálogo entre los textos: una posibilidad de trabajo 

con la literatura. Lineamientos curriculares lengua castellana. MEN, 

pg. 48. 

 CATEGORÍA INTERTEXTUAL 

 

Intertextualidad 

 

La Intertextualidad (relación transtextual de coopresencia entre dos 

o más textos, o la presencia de un texto en otro, dicha relación se hace 

explicita con el uso de la cita, la alusión y el plagio) 

 

La paratextualidad 

La paratextualidad (ordenamiento o borrador del texto) El paratexto 

es una relación distante que una obra literaria mantiene con su 

paratexto: título, subtítulos, intertítulos, prologo, epilogo y otros. 
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La metatextualidad 
La metatextualidad (relación de comentario que une un texto a otro 

texto que habla de él sin necesidad de citarlo) 

La hipertextualidad 

La hipertextualidad (relaci·n de un texto actual ñhipertexto ñcon un 

texto anterior ñhipotextoò) se considera al hipertexto como la 

derivación de un texto anterior por transformación simple o indirecta 

(imitación), o, un texto escrito con base en la estructura de uno 

anterior. 
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Anexo 8. Caracterización de la Población Colegios Carlos Albán Holguín y San José  

IED Identificación Institucional: Colegio Carlos Albán Holguín, Sede C, San José  

     La Institución Educativa Carlos Albán Holguín, se encuentra ubicada en la localidad 

séptima de Bosa y está constituida por tres sedes: 

     La sede A, se encuentra ubicada en la calle 72 No. 84-22 Sur entre los barrios Naranjos 

y Carlos Albán. 

     La sede B, se encuentra ubicada en la Diagonal 1ª. Bis Sur No. 5 D-15 en el barrio José 

María Carbonell. 

     La sede C. Se encuentra ubicada en la vereda San José Carrera 85 Bis No. 85ª-20 Sur, a 

orillas del río Tunjuelito. 

     La institución cuenta con tres sedes que funcionan con jornada mañana y tarde, en los 

niveles de preescolar, primaria, básica secundaria y Media. Un total de 140 cursos y 5600 

alumnos aproximadamente. 

Contextualización. 

     La sede C San José se encuentra ubicado dentro de la UPZ 87 denominada Tintal Sur, 

compuesta por las veredas San Bernardino y San José. La principal vía de acceso es la 

avenida denominada Terreros, la cual está en proceso de construcción, aunque ya se ha 

pavimentado parcialmente. También se trabaja en la canalización del vallado paralelo a la 

avenida el cual lleva el nombre de Colector Piamonte, obra que realizará la Empresa 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Actualmente la población crece aceleradamente 

debido a la inversión de las constructoras en vivienda de tipo social, abarcando los terrenos 

que antes eran utilizados para ganadería. 

     Las veredas San  Bernardino y San José, pobladas de manera especial por campesinos y 

por  población indígena, organizados en el Cabildo Indígena Muisca, tiene como factor de 
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deterioro de la salud identificado por la comunidad,  el riego de hortalizas con aguas 

residuales (provenientes del uso doméstico,  río Tunjuelito, vallados y aguas lluvias) y el uso  

indiscriminado de  insecticidas en los cultivos, lo que no solo expone a los trabajadores a 

enfermedades infecciosas, respiratorias, de la piel e intoxicaciones, sino que se convierte en 

un riesgo potencial  para los consumidores.  

     Muchas de estas familias derivan su sustento de la crianza de animales tales como cerdos, 

vacas, ovejas, caballos, gansos, conejos, gallinas, entre otros. En la mayoría de los casos la 

tenencia de estos animales se realiza en condiciones inadecuadas y especialmente los 

equinos son maltratados físicamente. Lo anterior genera quejas por parte de los vecinos que 

se ven afectados por malos olores, insectos y roedores.  

     Los factores que condicionan la proliferación de plagas en esta zona son:  estar bordeada 

por el Río Tunjuelito, la  existencia de vallados a lo largo de la vía de acceso y algunas 

extensiones de terreno no urbanizadas empleadas como basureros por la comunidad, la 

disposición de basuras en la orilla del río Tunjuelito y el riego de los cultivos.  Las plagas 

que predominan son mosquitos que causan molestias a las personas, pero que no tienen la 

capacidad de ser vectores de enfermedades debido a la altura de la ciudad; roedores y 

moscas domésticas que son vectores de enfermedades gastrointestinales, y de la piel, entre 

otras. Estos factores también generan contaminación por olores fétidos.  

     En la zona además se presenta la invasión de terrenos por familias residentes 

propietarias de vehículos de tracción animal que son utilizados para el reciclaje o ventas 

ambulantes. En este grupo,  se presentan situaciones críticas de contaminación por mala 

disposición de los productos recolectados no reciclables (los disponen en el río), el manejo 

de basuras y materiales de desecho dispuestos en áreas públicas o lotes y la convivencia con  

animales, que ponen en peligro la salud del núcleo familiar y de las comunidades vecinas.   
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Composición Socio-económica. 

     Los pobladores de esta zona carecen de recursos económicos sólidos debido al 

desempleo. Sus habitantes pertenecen en su mayoría a los estratos 1 y 2 y otro grupo son 

desplazados de otras regiones principalmente de las zonas costeras (departamentos de Valle 

del Cauca, Chocó y Cesar). La actividad económica de la población se basa en el empleo 

casual realizado por la población femenina y la mano de obra en construcción por los 

hombres y niños en ocasiones. Un segundo grupo se dedica al reciclaje y transporte de 

materiales de desecho. 

     Debido al crecimiento urbanístico, algunos habitantes han sacado provecho abriendo 

locales comerciales para proveer los elementos de mayor necesidad. Algunos foráneos 

establecidos en la zona han traído consigo malos hábitos como el consumo de alucinógenos 

y conformación de pandillas. 

Caracterización de la Institución Educativa. 

     La sede C San José está ubicada en la vereda del mismo nombre a 100 metros del Río 

Tunjuelito. La nueva construcción fue inaugurada el 30 de julio de 2004, por el Alcalde 

Mayor de Bogotá: Luís Eduardo Garzón. Está hecha en estructura prefabricada. Se 

conforma por cuatro bloques en los que se distribuyen 12 salones, baños, una sala de 

coordinación y una caseta de celaduría. Hay un patio principal, un parqueadero, una cancha 

y un pequeño parque para el preescolar. 

     En sus inicios fue fundada en el año 1978 por petición de la Junta de Acción Comunal, 

donde funcionó durante varios años con un maestro para los cinco grados. Posteriormente 

se ubicaron casetas en terrenos donados por Don Bernardo Tunjo, pero debido a las malas 

condiciones en que se encontraban los alumnos, las continuas inundaciones y falta de 

servicios públicos, fue cerrada en el año 2001, por orden emanada desde el Hospital Pablo 
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VI. Entre el 2001 y 2003 funcionó en los salones comunales y por último en el colegio 

CAFAM La Esperanza, mientras se construía la nueva sede.  

Grupo de intervención:  

     El grupo poblacional con el cuál se desarrolló la presente investigación pertenece al 

grado 501 de la jornada de la tarde. 

     Son niños y niñas que oscilan entre 10 y 13 años de edad. 

     La composición del grado 501 la conforman 21 niños y 19 niñas, para un total de 40 

estudiantes. 

     La mayoría de los y las estudiantes se ha mantenido desde preescolar y primero de 

primaria; lo que genera un grupo compacto en su estructura convivencial, sólo hasta el 2015 

ingresaron al curso 9 estudiantes   (6 niños y 3 niñas), sin embargo, fueron acogidos 

favorablemente al grueso del grupo. 

Identificación Institucional: Colegio San José IED  

Caracterización de la Institución, Colegio San José IED.  

     La institución educativa Colegio San José IED, se encuentra ubicada en la localidad 

octava de Kennedy, cerca de la estación de bomberos y rodeado por unas cuatro cuadras 

residenciales con estratos 2 y 3, fue fundado en el año 1962 con grados de 1° a 5° en las 

Jornadas mañana y tarde. En el año de 1991 se abrieron los grados   6° y 7°. En el año 1993 

se aprobó la básica secundaria (9°) y en 1996 la media vocacional (10° y 11°). En el año 2002 

se implementó preescolar y primaria en la sede B Jornada tarde y se adoptó el nombre según 

resolución 2435 y código DANE 111001131161. La estructura física de la Institución es de 

módulos prefabricados básicos, está rodeado por un muro de ladrillos de 2.5 metros de alto. 

La mayoría de los estudiantes habita en la zona cercana al colegio en estratos 1 y 2, además, 

muchos pertenecen a hogares monoparentales y algunos trabajan en contra jornada y 
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responden económicamente por sus hogares. De otra parte, con frecuencia son matriculados 

en la institución un número significativo de estudiantes en extra edad en grado sexto y 

séptimo afectando la convivencia de estos grupos. Históricamente, la institución ha sido 

afectada por problemas relacionados con el pandillismo, el comercio de droga y la 

inseguridad en general. 

     La mayoría de los padres o acudientes no realizan un acompañamiento constante a sus 

hijos, favoreciendo problemáticas como la reprobación del año escolar o la deserción. 

Finalmente, La gran mayoría de los estudiantes presenta buen comportamiento y buenas 

relaciones con docentes y demás comunidad educativa. Como novedad, en el año 2015 se 

inició la construcción del nuevo colegio que beneficiara a los jóvenes de esta comunidad.  
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Anexo 9. Evidencias Fotográficas del Proceso de Intervención.  
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