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Resumen
Introducción: este artículo presenta un análisis en torno al papel que 
cumple la literatura en los procesos de formación de niños de quinto 
de primaria, para comprender su función en los libros de texto y las 
relaciones que se tejen con la formación en la escuela. Metodología: este 
estudio tuvo un enfoque cualitativo según los criterios de la investigación 
documental y un alcance hermenéutico. La investigación se desarrolló a 
partir de la indagación en seis libros de texto del área de lenguaje usados 
en instituciones educativas de Medellín (Colombia) entre 2020 y 2022. 
Resultados y Discusión: la diversidad de posturas y modos de uso de 
la literatura en los libros de texto genera comprensiones ambiguas e, 
incluso, contradictorias en relación con su papel en la formación de los 
estudiantes. Asimismo, se refieren dicotomías entre la trascendencia 
de la literatura y el rol concreto que cumple desde el punto de vista de 
los libros de texto, en la medida en que estos son considerados guías 
inalterables para direccionar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Conclusiones: la literatura es un objeto de estudio clave en los libros 
de texto, dada su importancia formativa y las posibilidades de estos 
para fomentar aprendizajes integrales en los estudiantes; sin embargo, 
su diversidad y posturas variopintas y contradictorias impiden que estos 
formen de manera integral en lo académico, lo político y lo estético, por 
lo cual es ineludible repensarlos en relación con la formación integral.

Abstract
Introduction: This article presents an analysis of the role that literature 
plays in the training processes of fifth-grade children, in order to under-
stand its function in textbooks and the relationships that are woven with 
training at school. Methodology: This study had a qualitative approach 
based on documentary research criteria and assumed a hermeneutic 
scope. The research was developed from the inquiry in six textbooks in 
the language area used in educational institutions in the city of Medellín 
(Colombia) between the years 2020 and 2022. Results and Discussion: 
The diversity of positions and ways of using literature in textbooks 
generates ambiguous and even contradictory understandings in relation 
to its role in the formation of students. Likewise, dichotomies are referred 
to between the transcendence of literature and the specific role that it 
fulfills in terms of textbooks, to the extent that these are considered as 
unalterable guides to direct the teaching and learning processes. Conclu-
sions: Literature is a key study object in textbooks, given its formative 
importance and the possibilities of these to promote comprehensive 
learning in students; However, their diversity and varied and contra-
dictory positions prevent them from forming in an integral way in the 
academic, political and aesthetic aspects, which is why it is unavoidable 
to rethink them in relation to well-rounded education.
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1. Introducción

1.1 La literatura y la formación 
integral

Este trabajo tuvo como propósito reflexionar 
sobre el papel de la literatura en la formación 
de los estudiantes del grado quinto desde 
la perspectiva de los libros de texto,1 en 
la medida en que, particularmente en 
Colombia, este tipo de recursos fundamenta 
los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 
área de lenguaje, la cual es una base para la 
formación integral de los estudiantes en lo 
académico, lo ético, lo político y lo estético. 
Dado que en buena parte de las instituciones 
educativas colombianas se usan los textos 
guía como parámetros para la formación y 
que la literatura se considera un asunto de 
gran trascendencia en lo educativo, entre los 
propios docentes de la educación básica han 
surgido interrogantes sobre la comprensión 
de la literatura y su papel en la formación 
reflejados en la construcción, la circulación 
y el uso de los libros de texto. Así pues, es 
ineludible iniciar un proceso de reflexión que 
permita comprender estas perspectivas y, a 
posteriori, tejer propuestas y concepciones 
que posibiliten que la literatura corrobore su 
rol formativo y transformativo.

Castagnino (1980) plantea una serie de 
preguntas a partir de las cuales reflexiona 
sobre uno de los interrogantes que se han 
hecho tanto intelectuales como profesores 
en relación con la literatura y sus funciones 
formativas. Este autor se cuestiona por el papel 
de la literatura en la construcción de la cultura 
y la subjetividad, por su rol como estrategia de 
evasión e interrogación de la realidad y por 
su condición como recurso narrativo para el 

1 En este artículo se usará el término libro de texto, 
puesto que es la nominación más usada en el 
mundo panhispánico; no obstante, también em-
pleará otros nombres como texto escolar o texto 
guía para referirse al mismo objeto de estudio.

logro de la inmortalidad. En general, sostiene 
que la literatura forma en la medida en que 
establece un diálogo entre épocas, personas 
y autores, el cual posibilita una construcción 
colectiva de la identidad desarrollado en el 
tiempo y el espacio en un proceso constante y 
mudable (Compagnon, 2008).

En este sentido, la literatura, en clave de la 
narración (Benjamin, 1999), hace posible 
una recreación de la realidad que determina 
no solo un ejercicio de reconocimiento, sino 
también una búsqueda de alternativas para 
pensar el mundo desde una posición crítica, 
interrogativa y propositiva, con el fin de 
acercarse a la realidad, ya que se existe en 
relación con acontecimientos, personajes y 
eventos que persisten a la manera de identi-
dades narrativas que se encuentran en el 
diálogo (Ricoeur, 1999). La literatura, en este 
orden de ideas, revela el carácter polifacético 
y transformativo de la sociedad a través del 
propio carácter de las lenguas y su posibi-
lidad para la configuración y la expresión 
de cosmovisiones y maneras simbólicas de 
habitar el mundo (Goodman, 1990).

Igualmente, Larrosa (1996) asevera que 
la relación entre literatura y formación es 
cardinal, puesto que posibilita la comprensión 
y la apropiación del devenir histórico y social, 
y la transformación individual, sobre todo, 
porque su experiencia toca a las personas 
en lo que ellas son, es decir, en su carácter 
y su identidad. Para este autor, la literatura 
es un recurso didáctico, metodológico y 
terapéutico, cuyo objetivo central es la 
interrogación y la comparación de realidades 
a través del diálogo entre autores, lectores y 
textos. Esto, según Sartre (1950), se traduciría 
en un llamamiento desarrollado a partir de las 
revelaciones que hace el texto literario, por lo 
cual este tiene un carácter social y político que 
compromete al autor, al lector y a la sociedad 
que habitan.

La literatura insta al reconocimiento y la 
comprensión de la naturaleza simbólica de 
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las lenguas (Saussure, 1978), en la medida 
en que gesta un diálogo crítico y profundo 
con la lengua, entendida como recep-
táculo de modos de relación y dinámicas de 
comprensión e interpretación de las culturas. 
En este sentido, la literatura confecciona 
una condición política, ética y estética que 
deviene estructura de diseño, comprensión, 
interpretación e intervención del mundo, que 
hace evidente la potencia ontológica de las 
lenguas para explorar, representar, valorar y 
aprehender la realidad (Vasco, 2011).

Literatura y lengua, por tanto, componen 
una relación intersubjetiva para la 
construcción de la ciudadanía y se conjugan 
para aislar intentos de dominación, puesto 
que estas, en su condición diversa y polifa-
cética, se convierten en herramientas de 
diálogo, pensamiento crítico e inclusión, 
entendida esta última no como la insti-
gación para habitar un espacio prefabricado 
y naturalizado (Assael, 2013), sino como una 
invitación para existir en la participación y el 
debate. La lengua y la literatura como fuentes 
de lo dispar, lo contradictorio y lo paradójico 
desde donde se observa la realidad, reflexiona 
sobre las relaciones humanas, piensa crítica-
mente en los cambios lingüísticos en relación 

con las permutaciones de la sociedad y 
recrea la existencia, puesto que, en la lógica 
de transgresión de códigos que hace posible 
la literatura (Larrosa, 1996), se infringe, 
al mismo tiempo, el statu quo de la vida 
cotidiana al obviar límites y fabular otras 
formas del desenvolvimiento humano.

En general, la literatura en la escuela se 
comprende desde diversas perspectivas 
sintetizadas en su consideración como herra-
mienta para educar integralmente, asunto 
que repercute en la discusión en torno a los 
vínculos entre literatura, formación y escuela 
(Betancur Valencia y Areiza Pérez, 2013). Esta 
se piensa en relación con sus posibilidades 
para enseñar a leer (Escalante y Caldera, 
2008), amplificar las habilidades lingüísticas 
y discursivas (Smith, 1979), formar lectores 
y escritores (Alzate Yepes et al., 2008), 
aproximar a los estudiantes a la realidad a 
través de la imaginación y la ficción (Rodari, 
1981), generar experiencias de fruición y goce 
estético (Lamprea Nosa, 2017), salir de sí y 
explorar los riesgos y las implicaciones de 
la libertad (Vargas Llosa, 1990), constituir 
formas de exploración y reconocimiento 
del mundo (Rosenblatt, 2002), establecer 
reflexiones éticas sobre la humanidad (Mata, 
2014), acompañar, aliviar y tratar problemas 
(Babarro Vélez y Lacalle Prieto, 2018), entre 
otros asuntos.

En este panorama, la literatura se instala 
como una posibilidad para formar a la 
manera de un eje que transversaliza saberes, 
relaciones y dimensiones de lo real, puesto 
que demanda enfrentamientos discursivos 
con obras, autores y lectores en una base 
crítico-dialógica, cuyos criterios de acción 
son la interacción, el respeto y la escucha:

Escuchar implica no solo concentrarse en el 
significado de la palabra emitida, sino detenerse 
sobre el sujeto y su voz, lo que involucra esa 
corporalidad y singularidad que resuena y que 
no se conforma con que simplemente haya 

Escuchar implica no solo 
concentrarse en el significado 

de la palabra emitida, sino 
detenerse sobre el sujeto y 

su voz, lo que involucra esa 
corporalidad y singularidad que 

resuena y que no se conforma 
con que simplemente haya 

discurso o cadena de sentido o 
posibilidad de entender.
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discurso o cadena de sentido o posibilidad de 
entender. (Rojas Álvarez, 2019, p. 32)

Interactuar a partir del hecho literario en la 
escuela significa no solo abrirse desde el punto 
de vista receptivo y comprensivo, sino también 
establecer una decisión ética para detenerse y 
expandirse, esto es, tomar consciencia de las 
implicaciones de la literatura para suscitar 
dudas, interrogantes y formas alternas a fin 
de enfrentar la complejidad de la vida, pero 
en un marco de alianzas y cooperaciones que 
devienen debates y encuentros discursivos. 
Desde el punto de vista crítico, leer y escribir 
literatura permitiría plantear “diversas 
visiones en torno a la construcción de las alter-
nativas al orden político, económico, social 
y cultural vigente, bajo diferentes formas 
de lucha” (López Castellanos, 2020, p. 101). 
Así, el papel de la literatura trasciende los 
límites culturales y logra establecer relaciones 
interculturales, puesto que se “construye un 
imaginario distinto de sociedad, permitiendo 
pensar y crear las condiciones para un poder 
social distinto, como también una condición 
diferente, tanto del conocimiento como de 
existencia” (Walsh, 2007, p. 31).

Es en este sentido que las acciones literarias 
en la escuela, más allá del seguimiento de 
unas razones académicas y culturales que 
las definen como supuestos fundamentos 
de la formación escolar, no solo forman en 
conocimientos e informaciones a la manera 
de una base necesaria para la vida académica, 
sino que también presentan las coordenadas 
históricas, éticas y sociales de la vida misma, 
en la medida en que forman para vivir en un 
mundo en constante interrogación, que se 
pone en cuestión, y se recrea sin cesar en un 
marco relacional. Lo intercultural como un 
“paradigma, que proponga cambios en la ética 
universal de las culturas, pero básicamente 
como una alternativa crítica para producir 
una transformación de las culturas por 
procesos de interacción, donde las fronteras 
promuevan interacción” (Castro Lučić, 2004, 
p. 16).

Igualmente, desde una perspectiva didáctica, 
se piensa la literatura en la escuela no solo 
como una práctica para transmitir conoci-
mientos sobre obras y autores, sino, sobre 
todo, como la aspiración de formar en 
literatura, esto es, educar a los estudiantes 
para que se conviertan en lectores de obras 
literarias (Munita y Margallo, 2019). Esta 
condición de la lectura no solo implicaría 
el reconocimiento de obras para su uso en 
la escuela, sino también reflexiones siste-
máticas y profundas sobre qué, cómo, para 
qué y por qué se lee en relación con carac-
terísticas, como el grado de escolaridad, la 
edad, el contexto, los problemas sociales, las 
condiciones de vida, los géneros literarios, 
entre otros asuntos, que hacen parte de la 
existencia de los estudiantes, los docentes 
y la propia literatura (Alfonso Talero, 2020; 
De Amo Sánchez-Fortún, 2009; Rodríguez 
Castro, 2014).

Esta apertura para reflexionar sobre la 
didáctica de la literatura se instala en la 
potencia (pathos) del docente para pensar 
su papel en la formación de lectores (Jurado 
Valencia, 2008) y sus habilidades para anali-
zarlos desde una perspectiva situada: cómo 
motivar la lectura, cómo reconocer los gustos 
e intereses de los estudiantes y cómo acceder 
a otro tipo de materiales y recursos tecnoló-
gicos que produzcan acercamientos al hecho 
literario (Álvarez Sánchez, 2010; Colomé 
Medina, 2015). Asimismo, se interroga el 
papel que cumple el contacto con los textos 
literarios desde el punto de vista de otras 
habilidades, como la producción escrita, las 
prácticas orales, el desarrollo del pensamiento 
crítico (Nausa Medina, 2019) y las capaci-
dades humanas (Uribe Hincapié y Hernández 
Osorio, 2022), al entender la lectura como un 
ejercicio de carácter interactivo que perfila al 
estudiante como “un explorador interesado 
en la expansión del significado y el sentido del 
texto; en suma, lo motiva a producir un nuevo 
texto a partir de lo ‘ajeno’” (Moreno Torres y 
Carvajal Córdoba, 2010, p. 4).
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La pregunta por la didáctica de la literatura 
en la escuela, por tanto, compromete una 
relación de pasión y fruición (pathos), un 
conocimiento y una habilidad para interrogar 
(logos) y una recursividad, hospitalidad y 
criterio para enseñar y motivar (tekhnê/
ethos/ludens), razón por la cual la formación 
de los docentes en el conocimiento, la 
enseñanza y el aprendizaje de la literatura es 
hoy día un asunto tangencial en las políticas 
y las discusiones educativas, en la medida 
en que es ineludible que los maestros sean 
mejores lectores (Ferreyro y Stramiello, 2008; 
Tovar, 2009), reconozcan el potencial de la 
lectura y la escritura literarias para la trans-
formación de la escuela y la sociedad (Jurado 
Valencia, 1988), y conviertan la literatura en 
un objeto de estudio, contemplación y goce 
(Díaz Súnico, 2005).

1.2 El texto escolar, la literatura y 
la escuela

De acuerdo con el Decreto 1860 (MEN, 
1994), los libros de texto tienen el propósito 
de acompañar el trabajo pedagógico de los 
maestros y direccionar a los estudiantes en 
las prácticas de experimentación y obser-
vación. Asimismo, para Soler Castillo (2020), 
“los textos escolares son herramientas privile-
giadas por el sistema escolar y por los maestros 
y maestras para transmitir a niños, niñas y 
adolescentes los contenidos académicos y los 
valores a los que aspira la sociedad” (p. 2), por 
lo que su función no solo se fundamenta en la 
descripción y la organización de los conoci-
mientos que se deben impartir en la escuela, 
sino también en los propósitos del saber y sus 
implicaciones en la vida personal, académica 
y social (Ramírez, 2002).

Por tanto, la selección del texto guía, que tiene 
implicaciones importantes en relación con 
lo que se enseña y por qué se enseña, refleja 
una serie de factores de carácter académico, 
teórico, metodológico, ético y político, que lo 

convierten en una herramienta importante de 
análisis y reflexión. Uno de los puntos signi-
ficativos de estas reflexiones es el debate en 
torno a la pertinencia de su uso en el contexto 
escolar como brújula que da perspectivas 
y rutas para los procesos de enseñanza-
aprendizaje (García y Maya, 2011), la cual, 
en algunos casos, está atada a los nexos con 
editoriales, compañías productoras de conte-
nidos e instituciones que hacen parte de 
los círculos políticos y económicos de una 
nación.

Esta compleja situación demanda un acerca-
miento a los textos guía en la escuela, en la 
medida en que estos hacen posible la trans-
misión de “un sistema de valores morales, 
religiosos, políticos; una ideología que remite 
al grupo social del que emana, participando 
así de manera directa en el proceso de 
socialización, culturización y hasta adoctri-
namiento de la juventud” (Choppin, 2000, 
p. 16), lo que no solo repercute en los conte-
nidos, las competencias y las habilidades que 
se quieren desarrollar, sino también en la 
clase de ser humano, de ciudadano, que se 
quiere formar. Incluso, porque se debe tener 
presente que los textos guía son adquiridos a 
través de casas editoriales o son producidos 
directamente por las instituciones educativas 
y sus docentes, todo esto en relación con las 
directrices de los proyectos educativos insti-
tucionales (PEI)2 y los contextos de enseñanza 
y aprendizaje.

Para el mismo Choppin (2000), “la literatura 
escolar se concibe a la vez como la expresión 
de una identidad y como el medio para crearla” 
(p. 37), razón por la cual la condición de guía 
del texto escolar se puede convertir en un 
canon que constituye una cosmovisión sobre 

2 Los PEI en Colombia orientan las acciones de 
enseñanza y aprendizaje en la escuela, por lo que 
direccionan las labores cotidianas e imprimen las 
perspectivas, las visiones y las propuestas de cada 
institución educativa.

https://doi.org/10.54104/papeles.v15n29.1304
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el ejercicio de pensar y circular el conoci-
miento y una definición de cómo interactuar 
con el mundo y transformarlo en relación 
con los aprendizajes adquiridos. El texto 
guía, entonces, es más que una herramienta 
para gestionar los procesos de enseñanza-
aprendizaje en el aula, y se convierte en una 
base para pensarlos y volverlos acciones 
cotidianas, sobre todo, si se entiende que leer 
es “indagar en la realidad para comprenderla 
mejor, es distanciarse del texto y asumir una 
postura crítica frente a lo que se dice y lo que 
se quiere decir, es sacar carta de ciudadanía 
en el mundo de la cultura escrita” (Lerner, 
2008, p. 115).

Los Estándares básicos de competencias del 
lenguaje (Ministerio de Educación Nacional 
[MinEducación], 2006), particularmente en 
el contexto colombiano, funcionan como 
base teórica y metodológica que configura los 
alcances y los criterios de formación, para lo 
cual se plantean una serie de metas que tiene 
el área en los procesos educativos, a saber: 
la comunicación, la transmisión de infor-
mación, la representación de la realidad, la 
expresión de los sentimientos y las potenciali-
dades estéticas, el ejercicio de una ciudadanía 
responsable y el sentido de la propia existencia. 
Para el desarrollo de estas metas, se describen 
tres campos fundamentales en la formación 
en lenguaje: la pedagogía de la lengua caste-
llana, la pedagogía de la literatura y la 
pedagogía de otros sistemas simbólicos. En el 
caso de la literatura, se espera que esta colme 
“de significado la experiencia vital de los 
estudiantes y que, por otra parte, les permitan 
enriquecer su dimensión humana, su visión 
de mundo y su concepción social a través de 
la expresión propia, potenciada por la estética 
del lenguaje” (p. 25).

En este sentido, el papel de la literatura 
en los libros de texto tendría que ir más 
allá de la mera recopilación de informa-
ciones sobre hitos y autores, y convertirse 
en una fuente valiosa de conocimientos 

científicos, lingüísticos y culturales, los cuales 
trascienden unas formas particulares de 
construir, comprender y vivir la cotidianidad. 
Precisamente, de acuerdo con García Alzola 
(1992), la literatura reclama al lector la identi-
ficación de diversas formas de la condición 
social, lo que le permite construir modos de 
interacción para convivir, reflexionar sobre 
las relaciones de las personas con la sociedad 
y reconocer tensiones y luchas que deter-
minan un contexto histórico.

A través de la literatura, los estudiantes 
desarrollan una condición crítica que los 
allega a pensar críticamente desde el punto de 
vista de un devenir histórico, con autonomía 
y en relación con un espacio que demanda 
acciones reflexivas y situadas (Hauy, 2014; 
Peña Ardid, 2019; Zaragocin et al., 2018), 
razón por la cual un texto escolar debe 
permitir a través del hecho literario una 
experiencia reflexiva y propositiva, y no solo 
un encuentro de reconocimiento y recapi-
tulación pasiva. Por tanto, el carácter de la 
literatura en los textos guía debe permitir 
el desarrollo intelectual, emocional y social 
de los estudiantes, en la medida en que no 
promovería cánones para pensar y existir en 
el mundo, sino que los pondría en diálogo, 
con un propósito crítico y reflexivo, es decir, 
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“como experiencia-límite que cuestiona 
y desestabiliza los sentidos establecidos” 
(Olarieta, 2011, p. 155).

Por tanto, el interrogante en torno al interés/
cercanía de los estudiantes por la literatura 
debe ser un continuum reflexivo e investi-
gativo que permita reconocer las razones 
de su motivación o desmotivación (Mora 
Venegas y Villanueva Roa, 2019), la evolución 
de su enseñanza y sus repercusiones didác-
ticas (Colomer, 1996; Triana Castro, 2018), 
los recursos para su fomento y el desarrollo de 
prácticas innovadoras (Clavijo Olarte, 2007), 
su importancia en la formación de maestros 
(Aponte Moreno, 2014; Pérez Payrol et al., 
2018), su relación con la enseñanza y las 
nuevas tecnologías (Ballester Murat, 2016; 
González, 2018; Mendieta Contreras y Pina 
de León, 2022), su trascendencia desde el 
punto de vista de la transformación humana 
(Mata, 2014; Páez Caro, 2019; Pallarès Piquer 
y Villalobos Antúnez, 2021), la reflexión 
sobre el papel que cumplen los docentes en 
su formación a partir de sus prácticas de 
aula (Colomer, 2001; Gómez-Arteta, 2021; 
Revelles-Benavente, 2022; Trujillo Culebro, 
2010) y, en general, en sus posibilidades 
para adentrarse en la comprensión de las 
realidades y las prácticas del mundo actual 
(González, 2021; González Flores, 2016; 
Valvassori, 2020).

2. Metodología
El desarrollo de esta experiencia estuvo 
direccionado por los criterios del enfoque 
cualitativo (Sandoval, 1996), con un alcance 
hermenéutico, y por las perspectivas de 
acción de la investigación de carácter 
documental. Por tanto, desde una perspectiva 
cualitativa, se asume que los procesos forma-
tivos, en relación con los libros de texto, 
hacen parte fundamental de la construcción 
individual y social de las personas con una 
base intersubjetiva.

Al asumir un alcance hermenéutico, esta 
investigación reconoce que, respecto de unas 
realidades desbordadas de informaciones, 
ideas y puntos de vista, la interpretación con 
intenciones propositivas es una estrategia 
fundamental en relación con las reflexiones 
escolares, por lo que “se hace necesario 
recurrir a algún tipo de metodología que nos 
permita intentar comprender, ordenar, clasi-
ficar, categorizar e interpretar la información 
recopilada” (Gómez, 2011, p. 228). Asimismo, 
la práctica explicativa quiere interrogar las 
formas en que se logra la interpretación 
(Palmer, 1969), por lo que se intentan generar 
inferencias interpretativas según el estudio 
de los objetos de indagación, pero también 
de los sujetos que indagan. Lo hermenéutico, 
entonces, no se asume como una rúbrica lineal 
e inflexible para encontrar datos existentes 
a priori, sino como unas opciones/visiones 
desarrolladas en un entramado de observa-
ciones y reflexiones que manan de saberes, 
experiencias y enfoques desde donde se 
reconoce la realidad (Martínez y Ríos, 2006).

Desde el punto de vista de la investigación 
documental (Ávila Baray, 2006), se plantearon 
cinco fases en el estudio, a saber: arqueo de 
textos, revisión, comparación, lectura crítica 
e interpretación, y conclusiones y resultados 
(Colls, 1994; Gómez, 2011; Díaz Flores et al., 
2013), cuyos objetos de estudio fueron seis 
libros de texto del área de lenguaje usados 
en instituciones educativas de Medellín 

Desde el punto de vista de 
la investigación documental 

(Ávila Baray, 2006), se 
plantearon cinco fases en el 

estudio, a saber: arqueo de 
textos, revisión, comparación, 

lectura crítica e interpretación, 
y conclusiones y resultados.
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(Colombia), entre 2020 y 2022. Las unidades 
documentales desde donde se tomaron los 
textos (en este caso impresos) fueron las 
bibliotecas de las instituciones, dado que 
en estas se registra el histórico de los libros 
de texto empleados y en uso para cada año 
lectivo.

Se diseñó una plantilla de análisis para cada 
uno de los libros de texto, la cual no solo regis-
traba informaciones generales, como el título, 
la institución educativa, el año de producción, 
el número de páginas, entre otros asuntos, 
sino que describía los usos de la literatura, su 
metodología y las razones de empleo. A partir 
del desarrollo de esta plantilla, se establecieron 
reiteraciones, puntos en común, diferencias y 
contrastes; además, se desarrolló una matriz 
de debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas (DOFA) para organizar el estudio 
final de los textos. El análisis de los libros 
de texto se desarrolló según los enfoques 
del análisis textual y discursivo (Moraes & 
Galiazzi, 2011), en la medida en que esto 
permitió descomponer las informaciones a fin 
de establecer nuevos órdenes, estructuras y 
posibilidades, las cuales fueron fundamentales 
para construir nuevos conocimientos a partir 
de las prácticas críticas e interpretativas.

En la medida en que estos textos fueron 
de obligatorio seguimiento por parte de 
los docentes y los estudiantes, el proceso 
investigativo recurrió a ellos como objetos 
de indagación y reflexión, para establecer 
variables, perspectivas y generalizaciones. 
Aunque se siguieron los estándares básicos de 
la investigación documental (arqueo, revisión, 
comparación, lectura crítica e interpre-
tación, así como conclusiones y resultados), 
el proyecto reconfiguró el proceso para lograr 
conclusiones mucho más significativas y 
situadas.

Así, se desplegó un estudio de los libros de 
texto con un carácter retrospectivo (unos 
textos ya construidos y seleccionados por 
unas instituciones), pero con una tendencia 

prospectiva (el posible uso de los textos en el 
contexto del grado quinto y en relación con 
las perspectivas institucionales y estatales 
sobre la enseñanza del lenguaje y la literatura). 
Por esta razón, los investigadores leyeron 
“entre líneas, para analizar su significado y 
sus propósitos más profundos” (McCulloch, 
2004, p. 1), por lo que, desde el punto de 
vista de los procesos de lectura y análisis, se 
logró ir más allá de la inferencia explicativa 
para llegar a la inferencia reflexiva y propo-
sitiva, esto es, interpretar los hallazgos con el 
fin de reconocer las propuestas latentes que 
hacen los libros de texto sobre la literatura y 
la formación.

De igual manera, los investigadores hicieron 
énfasis en la etapa comparativa, contrastiva 
y crítica, en la medida en que la condición 
variopinta de los libros de texto consultados 
determinaba un análisis adicional que permi-
tiera establecer razones para esta variabilidad 
y heterogeneidad. Finalmente, desde el punto 
de vista de la lectura, se asumió una posición 
metacrítica entendida como una posibi-
lidad para el diálogo entre los investigadores 
que posibilitara el desarrollo de capacidades 
para pensar de manera reflexiva, autónoma 
y propositiva (Smith Avendaño de Barón, 
2016). En este sentido, la metodología no 
solo sirvió a los propósitos académicos del 
proyecto, sino también a los de la investi-
gación y la educación en sí mismas como una 
herramienta para educar maestros en proceso 
de formación, puesto que el proyecto se gestó 
en el espacio de un semillero de investigación 
perteneciente a una facultad de educación.
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3. Resultados y discusión

3.1 La literatura y su papel en 
los libros de texto del área de 
lenguaje

A manera de síntesis del ejercicio analítico e 
interpretativo, se presentan algunas perspec-
tivas que, aunque no se pueden entender 
como generalidades para el reconocimiento 
del papel de la literatura en los libros de texto 
en la educación básica en Colombia, sí pueden 
ser útiles para pensar su uso en el desarrollo 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje no 
solo del área de lenguaje, sino también desde 
la óptica de la formación integral.

En los libros de textos rastreados, la literatura 
aparece en diversas secciones, las cuales 
presentan un énfasis en determinados 
temas que aluden a la literatura per se o la 
conectan con otras áreas y sistemas de signi-
ficación. La literatura se destaca en espacios 
específicos, en los cuales se presentan varios 
textos, en teoría, para el disfrute de la lectura 
y el desarrollo de la sensibilidad y la imagi-
nación de los estudiantes. Asimismo, en otros 
componentes textuales, se presentan pasajes 
de diferentes tipologías y géneros, para 
reconocerlos y contrastarlos, y propender a 
producciones escritas de los estudiantes. En 
el avance de los libros, aparecen apartados 
desarrollados a la manera de hipertextos, en 
los cuales se propende a la expresión oral o 
escrita, se hace referencia a los estándares de 
evaluación o las pruebas Saber3 y, finalmente, 
se ofrecen espacios de escritura literaria.

En general, la literatura aparece como un 
entramado de textos líricos, como poemas, 
fragmentos de poemas y coplas; textos 

3 Las pruebas Saber se desarrollan en Colombia 
como pruebas estandarizadas, cuyo propósito es 
la evaluación del desempeño de los estudiantes 
de la educación básica, media y superior, de 
acuerdo con una serie de competencias definidas 
por el MinEducación.

narrativos, como cuentos o fragmentos de 
cuentos, fragmentos de novelas, adaptaciones 
de relatos, como leyendas, mitos y fábulas, y 
textos dramáticos, como fragmentos de obras 
de teatro cómicas y trágicas. A partir de estos 
textos o fragmentos de texto, se desarrollan 
una serie de subprocesos relativos a la 
tipología textual, por ejemplo, leer poemas 
e intentar entender sus mensajes, plantear 
hipótesis descriptivas sobre el contenido, 
leer producciones narrativas y dramá-
ticas, establecer contrastes entre los textos 
leídos, leerlos para contrastar el mundo de la 
realidad con el mundo de la fantasía, describir 
el contenido de las obras, valorar el compor-
tamiento de los personajes y reconocer la 
noción de género. Para lograr este fin, se 
establece una perspectiva de mejoramiento 
de las competencias lectoras, entre las cuales 
se hace énfasis en la competencia literaria a 
través de las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva (Cárdenas Páez, 
1999).

Los libros de texto, objeto de estudio, 
propugnan por la exploración de las obras 
con preguntas introductorias antes o después 
de las lecturas. Asimismo, en el marco de la 
lectura de los textos, presentan alusiones 
al significado de las palabras con mayor 
complejidad, hacen referencias al contexto y 
sus autores y, usualmente al final de cada una 
de las unidades, presentan actividades, como 
cuestionarios, uso de imágenes en relación 
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con las obras, tareas específicas de escritura, 
identificación de ideas, personajes y eventos, 
entre otros asuntos.

Para el desarrollo de la competencia inter-
pretativa, se desarrollan ejercicios de lectura 
por niveles (Pérez Abril, 1999), con énfasis 
en las inferencias, pruebas de comprensión 
de lectura con preguntas de carácter literal, y 
búsqueda de informaciones complementarias 
de los textos leídos. Para la competencia 
argumentativa, se pide a los estudiantes 
explicaciones, reflexiones y análisis de 
acontecimientos acaecidos en los textos y en 
la vida cotidiana que, en general, se solicitan 
de manera escrita o en el marco de activi-
dades orales como debates. Finalmente, 
para el desarrollo de la competencia propo-
sitiva, se insta a los estudiantes a crear textos 
escritos como cuentos, poemas e historietas, 
dibujar escenarios y establecer a través de 
imágenes relatos de carácter narrativo, inves-
tigar en torno a obras o autores, y construir, 
según estas indagaciones, creaciones escritas 
o pictóricas.

La literatura, en los libros de texto estudiados, 
se reconoce como una herramienta tangencial 
para el desarrollo de la sensibilidad y la imagi-
nación de los estudiantes (Baquero Másmela, 
2020; Martin Frances y Cabrera Medina, 
2020), asunto que, en teoría, otorga al hecho 
literario una consideración que va más allá de 
un propósito de ilustración o desarrollo de 
conocimientos culturales y lingüísticos de los 
estudiantes, esto es, consideraría la formación 
estética y sus implicaciones en la vida social 
y política, puesto que se reconocen conoci-
mientos, habilidades, capacidades y valores 
(González y Wagenaar, 2006). Sin embargo, 
en los textos escolares estudiados, estas 
consideraciones se desdoblan a la manera de 
insinuaciones que no logran concreciones en 
la vida académica y social de los estudiantes, 
sobre todo, porque, en el plano evaluativo, 
se obvian los alcances estéticos, sociales y 
políticos, y solo se consideran los logros que 

se pueden medir desde el punto de vista de las 
competencias (López Gómez, 2016).

En esta misma línea, no se alcanza a concretar 
el papel de la literatura para establecer 
contrastes entre el mundo que se vive en 
la cotidianidad y ese otro que se recrea 
constantemente a través de la ficción y la 
fantasía, entendidas estas como recursos de 
la racionalidad para interrogar, reflexionar 
y evaluar experiencias, acontecimientos e 
ideas. Así, la literatura en los libros de texto 
no se comprende como “una investigación 
de la realidad” (Saganogo, 2007, p. 57) que 
permite ficcionarla con fines lúdicos, pero 
con intenciones reflexivas y analíticas que 
conviertan la experiencia de la literatura en 
un devenir discursivo e interpretativo entre 
la obra y el mundo. Este devenir hace que 
igualmente en los libros de texto se obvie el 
contraste entre las acciones y los comporta-
mientos de los personajes de las obras con los 
lectores, asunto que compromete los aconte-
cimientos con las realidades históricas que los 
estudiantes viven a diario.

Para establecer un panorama de obras 
literarias, los libros escolares en el área de 
lenguaje presentan fragmentos de textos, 
los cuales terminan por preocuparse por 
establecer hitos y autores representa-
tivos y soslayan, al mismo tiempo, el papel 
central de la lectura y la escritura literarias 
en la formación integral de los estudiantes 
(Castillo Sivira, 2009). Además, no consi-
deran las características constituyentes de 
los contextos de los niños, en la medida en 
que, en algunos casos, los libros trabajados 
por algunas instituciones educativas están 
aislados de las realidades y los problemas 
académicos, políticos y sociales (García y 
Maya, 2011).

Ahora bien, aunque es comprensible el uso de 
fragmentos en los libros de texto, por motivos 
de extensión y la pretensión de desplegar temas 
y contenidos, estos terminan funcionando 
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como un “mosaico de visiones fragmen-
tarias de la realidad” (Clavell, 1992, p. 600), 
en este caso textual, que exhibe generalidades 
seleccionadas a priori. Estas generalidades 
son elegidas por docentes, editores y acadé-
micos con diversos objetivos, las cuales 
aparecen en los textos guía como concre-
ciones comprensivas de las obras literarias, 
es decir, los estudiantes son expuestos a 
fragmentos literarios que, en sí mismos, son 
versiones interpretativas de lo fundamental 
y lo “bello” de un texto. Esta dinámica no 
solo perfila unas comprensiones sobre el rol 
de la literatura en la vida cotidiana, sino que 
expone un perfil claro acerca de los lectores y 
las lecturas. Así, el fragmento literario allega 
a los estudiantes a autores y obras literarias, 
pero limita en profundidad y contundencia 
el papel de la literatura, en la medida en que 
esta “no solo representa la identidad cultural 
de la comunidad o colectividad desde donde 
emerge, sino que ella misma crea identidad” 
(Mansilla Torres, 2006, p. 2): una identidad 
que crea en toda su especificidad, en relación 
con los universos simbólicos que despliega, 
desde el punto de vista de sus límites formales 
y su infinitud semántica (Barthes, 1973).

Esta estructura de lectura de fragmentos 
literarios se desarrolla sin interrogarse por 
una posible didáctica del fragmento textual 
(García Padilla y Lidueña Sánchez, 2014), en 
la cual se piensen los procesos de enseñanza-
aprendizaje de la literatura cuando se accede a 
esta a través de textos parciales y se evita que 
el objetivo de la lectura sea presentar infor-
mación en demasía, como mero ejercicio de 
reconocimiento, y no como una práctica en 
cámara lenta (Barthes, 1988), que construya 
una experiencia crítica, reflexiva, analítica y 
transformativa (Larrosa, 1996; Magalhães, 
2021).

En el análisis de los libros de texto, se 
reconoció una relación entre la adquisición 
de conocimientos sobre el lenguaje y el 
disfrute y el goce de la lectura literaria, la cual 

insta a usar cuentos, poemas y fragmentos de 
novelas como herramientas para desarrollar 
habilidades lingüísticas verbales y no 
verbales. Empero, la intención por esclarecer 
datos históricos e hitos culturales, al parecer, 
disminuye la posibilidad de prolongar el 
aprendizaje de la lengua en clave de la lectura 
y la escritura literarias en la escuela (Cassany 
et al., 2000).

Asimismo, se intenta enseñar a usar la lengua 
en el contexto cotidiano a partir del uso conso-
lidado, formal y elaborado de la literatura, lo 
que deviene su comprensión como un tesauro 
de términos y expresiones, y no como una 
forma potente de pensar el mundo que exige 
a la lengua misma hasta llevarla a sus límites. 
Se obvia, por tanto, que “el texto literario 
es un documento auténtico que constituye 
un proceso interactivo de comunicación 
entre el autor, el alumno y el profesor como 
mediador” (Jouini, 2008, p. 125), al enten-
derlo como una pieza decorativa que ilustra 
unos lenguajes refinados que desnaturalizan 
el uso cotidiano. Incluso, en algunos casos, los 
textos literarios se usan exclusivamente para 
enseñar y evaluar conocimientos relativos a la 
lengua.

A este tenor, los libros de texto abordan un 
canon literario que, en ocasiones, parece 
lejano para los profesores y los estudiantes, 
en la medida en que se determina el trabajo 
con unas obras específicas que responden a 
unas taxonomías de lo que debería saber un 
estudiante sobre la literatura en determinado 
grado de escolaridad, pero que no interrogan 
el contexto intelectual y emocional de los 
aprendices y, mucho menos, su condición de 
lectores y escritores. En este caso, el canon 
se comprende como “un conjunto de textos 
sobresalientes que se consideran suficiente-
mente significativos de qué es el arte literario 
en una época, que permiten continuas 
reinterpretaciones y sin los cuales no es 
posible construir el desarrollo histórico de 
una literatura nacional” (Larraz, 2017, p. 49). 
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Por consiguiente, la selección y el abordaje 
de obras literarias se configura en relación 
con unos imaginarios sociales y culturales 
que instan a leer determinados textos, desde 
ciertos horizontes, con unas claras propuestas 
éticas, políticas y estéticas (Bloom, 1995).

Si bien se hace partícipe a los estudiantes 
en el desarrollo de las actividades de lectura 
y escritura literarias, los textos se usan 
meramente como “comodines” para abordar 
otros temas, particularmente el de la lengua 
y ciertas disposiciones de comportamiento 
social, con lo que se evidencia un enfoque 
de comprensión del papel de la literatura 
en la formación lingüística y la formación 
moral (Sánchez Rueda, 2016). Así es como las 
producciones literarias de los estudiantes se 
desenvuelven como ejercicios “lúdicos” que 
permiten ciertas fugas estéticas, pero que no 
se consideran evidencias de los procesos de 
evaluación. Para decirlo de alguna manera, 
en los libros de texto rastreados, la lectura y 
la escritura literarias aparecen, en ocasiones, 
como prácticas de esparcimiento que no 
hacen parte fundamental de los aprendi-
zajes de los estudiantes, sobre todo, porque 
no son bases de la evaluación y las conside-
raciones acerca de las competencias de los 
estudiantes. La idea de la literatura como 
representación de la cultura y suscitación de 
lo estético (MinEducación, 1998), se traslada 
a un uso como dispositivo (Agamben, 2011) 
de comprensión unificadora para el ejercicio 
del pensamiento.

Finalmente, aunque algunos textos guía 
intentan sostener una conexión con nuevas 
formas del relacionamiento y la producción 
de conocimiento (redes sociales, buscadores, 
plataformas y aplicaciones), las dinámicas 
de uso de la literatura siguen fundando 
un carácter analógico y anti tecnológico 
(Marques de Melo, 2007), en la medida en 
que se insta al uso de recursos tecnológicos y 
digitales, pero en una lógica que no abandona 
el texto impreso (lo tipográfico) como 

una forma unívoca de reconocimiento y 
comprensión de la realidad (McLuhan, 1996). 
Los libros de texto convocan a conectarse 
a las redes y a vivir la hipertextualidad; sin 
embargo, los rudimentos y las maneras para 
hacerlo mantienen las taxonomías de antaño, 
en las cuales se lee, se escribe y se comprende 
con rúbricas inamovibles y ausentes de la 
emocionalidad fundante de las prácticas de 
lenguaje (Maturana, 1992).

Del mismo modo, las posibilidades que 
brindan las nuevas tecnologías de la infor-
mación, la comunicación y la interacción 
generan, a la par, nuevos problemas para el 
fomento y el disfrute de la literatura por parte 
de los estudiantes, en la medida en que su 
abordaje por parte de los docentes cambia 
de recursos y plataformas, pero mantiene 
un statu quo en los objetivos y las prácticas 
de enseñanza: leer, clasificar, estructurar 
y memorizar. Los textos guía, en una era 
de residentes/visitantes digitales (White y 
Le Cornu, 2011), mantienen su naturaleza 
análoga en relación con el uso de la literatura, 
sobre todo, porque, desde el punto de vista 
de las prácticas docentes, los estudiantes 
construyen relaciones de indiferencia y hastío 
por lo literario y actúan tecnológicamente 
(con plataformas y app) para responder a 
los objetivos de carácter tipográfico de los 
profesores.

Las producciones literarias de 
los estudiantes se desenvuelven 

como ejercicios “lúdicos” que 
permiten ciertas fugas estéticas, 

pero que no se consideran 
evidencias de los procesos de 

evaluación.
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4. Conclusiones

Los textos guía del área de lenguaje en su 
diversidad proponen perspectivas variopintas 
e, incluso, contradictorias sobre la literatura y 
sus posibilidades formativas. En gran medida, 
estos textos asumen la literatura a la manera 
de un instrumento que es útil para enseñar 
temas, describir problemas o presentar 
perspectivas en torno a un saber, lo que 
perfila una asunción de la literatura, no por lo 
que ella es, sino porque se emplean los textos 
literarios como herramientas que reflejan 
un uso adecuado de la lengua y construyen 
jerarquías sociales y culturales. Por tanto, la 
literatura se ofrece desde una óptica ilustrada 
de la lengua, la cultura y la sociedad, y no 
como producto histórico que hace posible 
reconocer, analizar e interpretar realidades 
en el tiempo y el espacio, esto es, como una 
posibilidad para el desarrollo de las habili-
dades de pensamiento crítico y la competencia 
semiótica de los estudiantes (Al-Alami, 2021; 
Reytor Garriga, 2022a, 2022b).

Sin embargo, aunque la Serie lineamientos 
curriculares: Lengua castellana4 sostiene que 
“se requiere que los estudiantes conozcan la 
historia de la literatura como un paso en la 
consolidación del reconocimiento de la inter-
culturalidad” (MinEducación, 1998), esta 
historia, en la estructura de los textos guía, 
se desarrolla más bien como una perspectiva 
historiográfica sin un propósito claro relativo 
al desarrollo humano: “Fortalecimiento de 
capacidades para vivir mejor en lo político, lo 
económico, lo educativo, lo laboral, lo profe-
sional” (Molerio Pérez et al., 2007).

En general, el ejercicio investigativo reclama 
la comprensión del papel del texto guía en lo 
que corresponde al área de lenguaje y, parti-
cularmente, a la literatura como un indicador 
de caminos posibles para las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje, que, además de 

4 Texto de referencia de la política pública en el 
área de lenguaje en Colombia.

coadyuvar al desarrollo de la competencia 
lingüística y discursiva de los estudiantes, 
participe en la formación académica, política, 
ética y estética, en la cual se piense “una 
realidad diferente donde se pueda combatir 
decididamente el inmovilismo y el indife-
rentismo social” (Viaña Rubio y Villanueva 
Barreto, 2022, p. 2).

Asimismo, el profesor debe asumir un criterio 
reflexivo, crítico y propositivo en torno al uso 
de los libros de texto en la escuela, en la medida 
en que “el estudio riguroso de la literatura en 
el contexto escolar depende totalmente de la 
competencia literaria y crítica del profesor” 
(MinEducación, 1998). Este asunto es de 
particular trascendencia, porque los libros de 
texto, en su dimensión de guía y mediación, 
se convierten no solo en una amalgama de 
posibilidades para la formación académica, 
sino en un objeto de estudio y análisis crítico 
que exige la transgresión, la transformación y 
la ruptura.

Por tanto, desde el punto de vista del trabajo 
en la escuela, el libro de texto se debe 
convertir en una plataforma para adquirir 
conocimientos sobre el lenguaje, el arte y 
la vida en general a través del estudio, el 
disfrute, el debate y el goce, y una práctica 
para el establecimiento de hábitos de lectura 
y escritura en los estudiantes que forme y 
fomente el diálogo, el desarrollo del pensa-
miento crítico y las relaciones intersubjetivas 
(Glaveanu, 2019).

En este sentido, el papel de la literatura 
en la formación de los estudiantes debe ir 
más allá de una visión instrumental que la 
entiende como mero recurso para educar 
en competencias y se debe reconstituir 
como una búsqueda constante para que 
esta sea un elemento clave en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, al comprenderla 
como “productora de efectos de presencia, 
más que de efectos de sentido” (López López, 
2020, p. 107), esto es, como posibilidades para 
reconocer, pensar y recrear la realidad desde 

https://doi.org/10.54104/papeles.v15n29.1304
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una perspectiva situada que sea consciente 
de las exigencias del contexto histórico y los 
acontecimientos en los que las personas viven 
sus experiencias (Rauber, 2020).

Esta reconfiguración del papel de la literatura 
en la formación de los estudiantes se debe 
iniciar con nuevas formas de producción 
de los libros de texto en la escuela, en las 
cuales el diálogo y el trabajo conjunto entre 
instituciones educativas, docentes, investi-
gadores, editoriales y entes gubernamentales 
sea el fundamento. Igualmente, es inelu-
dible que las nuevas formas de interacción 
y producción de saber/conocer/comprender 
(redes sociales, aplicaciones, recursos tecno-
lógicos) sean consideradas no solo como 
evidencias de la actualización editorial y curri-
cular, sino realmente como nuevas formas 
de acceder a la vida cotidiana. Esto deter-
minaría una re-comprensión del papel de la 
lectura y la escritura literarias en la escuela 
como recursos para aprender más y mejor; 
pero, además, para servir como actuaciones/
hechos modernos que permitan entender/
comprender/producir nuevas literaturas, las 
cuales se tejerán en la era digital y nacerán en 
un mundo que literaturaliza la existencia con 
conexiones ilimitadas y posibilidades inéditas 
para la producción y el goce estético. De este 
modo, la literatura en los textos guía tendría 
el papel de “iniciar a alguien en una vida para 
la cual los libros sean luz y compañía, tengan 
la frecuencia de un alimento y la confianza de 
una amistad” (Ospina, 2006, p. 50).
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