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Resumen 

 

Este ar culo presenta una inves gación descrip va cuyo obje vo fue diagnos car el 
desarrollo de la competencia literaria en estudiantes de educación media. Se u lizó un diseño de 
campo transeccional, univariable. El estudio se realizó en ocho ins tuciones oficiales del núcleo 
918 de la Comuna 4 de Medellín. La población fue de 719 estudiantes. La muestra fue 
probabilís ca estra ficada, conformada por 208 estudiantes. Se aplicó un Cues onario de 
competencia literaria, con una validez de 0,85, y confiabilidad de 0,89. El resultado mostró que 
ningún escolar logró desempeño superior. El 69,23% se ubicó en la categoría regular, solo elÊ
17,79% se ubicó en suficiente y el 0,48% fue insuficiente. Lo que más dominan es la iden ficación 
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de elementos de la narración; la mayor debilidad está en analizar relaciones intertextuales y 
formular hipótesis de interpretación a par r de estas. Se concluyó que los estudiantes enen 
graves debilidades en el desarrollo de la competencia literaria, y esto puede repercu r en su 
con nuidad en niveles educa vos posteriores, y limitar su capacidad comprensiva y cri ca. En la 
introducción se presenta la problemá ca, la pregunta y los obje vos, y se aportan elementos 
teóricos como base de la inves gación. En el apartado de materiales y métodos se incluyen datos 
del contexto, criterios metodológicos y procedimientos realizados. En los resultados se incorporan 
los hallazgos, y en la discusión se vincula lo encontrado con inves gaciones previas y se deducen 
las consecuencias de los resultados. Por úl mo, en las conclusiones se da respuesta a los obje vos 
y a la pregunta de inves gación. 
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AbstractÊ 

 
This ar cle presents descrip ve research whose objec ve was to diagnose the 

development of literary competence in high school students. A univariate, cross-sec onal field 
design was used. The study was carried out in eight official ins tu ons of nucleus 918 of Comuna 4 
of Medellín. The popula on was 719 students. The sample was stra fied probabilis c, made up of 
208 students. A Literary Competence Ques onnaire was applied, with a validity of 0.85, and a 
reliability of 0.89. The result showed that no student achieved superior performance. 69.23% was 
located in the regular category, only 17.79% was located in sufficient and 0.48% was insufficient. 
What they dominate the most is the iden fica on of elements of the narra ve; the greatest 
weakness is in analyzing intertextual rela onships and formula ng interpreta on hypotheses 
based on these. It was concluded that students have serious weaknesses in the development of 
literary competence, and this may affect their con nuity in subsequent educa onal levels, and 
limit their comprehensive and cri cal capacity. In the introduc on, the problem, the ques on, and 
the objec ves are presented, and theore cal elements are provided as the basis of the 
inves ga on. The materials and methods sec on includes context data, methodological criteria, 
and procedures performed. In the results, the findings are incorporated, and in the discussion, the 
findings are linked to previous inves ga ons, and the consequences of the results are deduced. 
Finally, the conclusions answer the objec ves and the research ques on. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La educación literaria en estudiantes de la educación media es de vital importancia porque 
permite no solo formar lectores crí cos, sino también cumple la función de humanizar y socializar 
(Vargas Llosa, 2010), o como lo explicita Cruz (2013), enseñar la literatura, en el mundo 
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globalizado, se convierte en una estrategia para facilitar el diálogo intercultural, que ayude a 
eliminar, o por lo menos a disminuir, prác cas discriminatorias como el racismo o el 
etnocentrismo.  Entonces, a través de la formación literaria el joven no solo se puede cons tuir en 
un lector crí co del texto literario, sino en un ser humano con una visión más profunda de la 
realidad. Esto le posibilitará vincularse a la vida de adulto de una manera más efec va y 
proposi va.  

La formación literaria en la educación media se evidencia a nivel internacional dentro de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (UNESCO, 1948), en el Ar culo 27 cuando plantea 
que  “Toda persona ene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a par cipar en el progreso cien fico y en los beneficios que de él resulten”, por 
lo cual se puede deducir que a la formación literaria se considera uno de los principales bienes 
culturales de la humanidad. También la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura (2006) presentó la importancia de la formación ar s ca por ser manifestación 
de la cultura y el medio a través del cual se comunican los conocimientos culturales, e indicó que 
dicha formación puede darse como un saber transversal dentro de las otras áreas o como una 
asignatura del currículo. 

Asimismo, favorecer el desarrollo de la competencia literaria del estudiante en la 
educación media contribuye a cumplir las metas de esta etapa escolar, entre estos la capacitación 
básica para el trabajo, la preparación para vincularse al sector produc vo y la formación adecuada 
que posibilita al educando el acceso a la educación superior (Ley 115 de 1994) Debido 
principalmente a que un lector literario eficiente posee las destrezas para comprender e 
interpretar todo po de textos, lo cual lo habilita para tener mejor desempeño académico y social. 

Sin embargo, en la actualidad no se cumplen todavía los obje vos de la formación 
literaria. Inves gadores como Colomer (2010a; 2010b, 2005), Vargas (2009), Mendoza y Pascual 
(1998), Mendoza (2017), Álvarez y Morán (2016) y Munita y Margallo (2019) enfa zan en la 
necesidad de transformar la enseñanza de la literatura a nivel de la educación básica y media 
pues, históricamente, esta no ha respondido a las necesidades sociales. Colomer (2010a) plantea 
que en el contexto europeo la enseñanza de la literatura es uno de los puntos más sensibles en 
cuanto a la relación entre expecta vas de la educación y los cambios sociales, y entre avances 
teóricos y prác cas educa vas, por lo que los esfuerzos para formar lectores competentes han 
resultado infructuosos.  

Por su parte, en el contexto colombiano, los estudiantes de la educación media presentan 
diversas falencias a nivel de sus aprendizajes académicos, prueba de ello son los bajos puntajes 
que ob enen tanto en las pruebas nacionales como internacionales. Una de las principales 
dificultades se localiza en el área de comprensión lectora.Ê Lo anterior se evidenciaÊ en los 
resultados de las evaluaciones educa vas tanto internas como externas (ICFES, 2018, 2021, 2022) 
y en lo que concierne a este estudio -la formación literaria-, los escolares de la educación media 
presentan muchas dificultades a la hora de comprender e interpretar el texto literario. 

La anterior situación es general para todos los géneros literarios. Frente a los escritos 
narra vos, a menudo los estudiantes no logran percibir la historia que se cuenta, y si se trata de 
poesía es aún más complicado, porque en esta no hay una historia de fondo, sino una emoción o 
un sen miento que con frecuencia se oculta por la riqueza de imágenes y por los recursos 
es lís cos usados por el poeta. Todo ello, sin dejar de mencionar el texto dramá co, donde no 
solo es necesario reconstruir lo que se cuenta a par r del diálogo de los personajes, sino también 
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interpretar los escenarios, y las acotaciones, como elementos que aportan al significado del textoÊ
(Gallardo, 2006). 

Esto revela que los estudiantes no logran comprender el texto literario en toda su 
magnitud. Ni siquiera alcanzan los niveles literal y semán co, porque los vocablos del texto son 
variados y desconocidos para ellos. Además, las situaciones y contextos a los que puede estar 
aludiendo la obra tampoco les resultan familiares. Asimismo, como los escolares están habituados 
a leer otro po de contenidos que les exigen muy poco o les demandan dis ntos pos de análisis -
como los contenidos mul mediales-, en el momento de aplicar sus destrezas interpreta vas a un 
texto denso y lineal que les pide nuevas estrategias de decodificación, renuncian a la posibilidad 
de leerlo, y mucho más si no hay una mediación adecuada por parte del docente (Gallardo, 2006, 
Cerrillo y Sánchez, 2017)). 

Dentro de las problemá cas que dificultan la formación del lector literario están:  las 
polí cas educa vas, las cuales, en su mayoría, son traídas de sistemas forma vos de otros países e 
implementadas sin hacer la debida reflexión y contextualización (Cas llo y Gamboa, 2013); 
también, la ausencia, en las ins tuciones educa vas, de bibliotecas escolares amplias y con 
suficientes libros adecuados al lector adolescente y, además, el personal que las administra, a 
menudo no ene formación en esa área y casi siempre realizan ac vidades diferentes a sus 
funciones (Bedoya, 2017). 

ÊOtros factores que impiden la formación del lector literario son la ausencia de hábitos 
lectores en la familia. De acuerdo con Pe t (2005 citado en Ministerio de Educación Nacional, 
2011) se ha demostrado que los niños que crecen en ambientes lectores, enen la probabilidad de 
consolidarse más adelante como leyentes.  Además, están la poca importancia que se le asigna a la 
literatura dentro del currículo (MEN, 2011); la selección de los textos para leer con los 
adolescentes y la didác ca del docente (Munita y Margallo, 2019) Si se comenzaran a subsanar 
desde la ins tucionalidad, todas estas problemá cas, es probable que los hábitos y la calidad de la 
lectura mejore.  

En el caso de Colombia y, par cularmente, en Medellín, se realizan diversas ac vidades 
desde la Secretaría de Cultura como la planeación y ejecución del Plan Municipal Ciudadano de 
Lectura, Escritura y Oralidad. Esta estrategia está ar culada a la red de bibliotecas públicas de la 
ciudad y busca, entre otros obje vos, “que las personas resignifiquen y revaloren el hecho de que 
hablar, escuchar, leer y escribir son prác cas ligadas a sus vidas, que les permiten acceder a 
saberes y construir historias, concebir y desarrollar proyectos de bienestar y plenitud” (Alcaldía de 
Medellín, Secretaría de Cultura Ciudadana Y Universidad de An oquia, 2016, p.9).  

Sin embargo, estas mismas ins tuciones advierten que en la ciudad no hay, hasta el 
momento, estudios sobre prác cas de lectura con visión poblacional y territorial, por lo que 
además, se requiere sistema zar las experiencias de ins tuciones y programas de lectura 
presentes en la localidad para visibilizar su impacto y aprender de esas experiencias, de manera 
que seguir inves gando sobre cómo desarrollar hábitos y habilidades de lectura es una necesidad 
sen da por diferentes estamentos de la municipalidad de Medellín. Por todo lo anterior es 
importante preguntarse ¿Qué nivel de desarrollo de la competencia literaria presentan los 
estudiantes de la educación Media del núcleo 918, Aranjuez, Medellín? En este trabajo, para 
responder a la anterior pregunta se formularon los siguientes obje vos:  diagnos car el nivel de 
desarrollo en el componente cogni vo de la competencia literaria, establecer el nivel de 
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desempeño de los estudiantes en el componente procedimental de la competencia literaria e 
iden ficar la ac tud de los estudiantes frente al texto y a la lectura literaria. 

El concepto de competencia, aunque no se origina en el campo de la educación, desde 
hace varias décadas ha ingresado a este sector y en la actualidad se ha conver do en un 
paradigma educa vo. La formación por competencias significa ir más allá de la transmisión de 
contenidos teóricos que no facilitan la comprensión. Consiste en potenciar en el estudiante el 
desarrollo de conocimientos, habilidades y ap tudes que le permitan aplicar los saberes en 
contextos específicos de manera per nente y é ca. La educación por competencias apunta hacia 
una formación integral de la persona (Delors, 1996; Zubiría, 2006; Tobón, 2013).  

Delors (1996) planteó que la educación para ser más eficiente y cumplir su misión en la 
sociedad debía estructurarse con base a cuatro saberes fundamentales: aprender a conocer, es 
decir, adquirir estrategias para la comprensión; aprender a hacer, para intervenir y transformar el 
entorno; aprender a convivir para par cipar y cooperar y aprender a ser que aglu na los tres 
anteriores.  Concatenando a ello Tobón (2013), definió las competencias como actuaciones 
integrales para reconocer, interpretar, argumentar y solucionar problemas del contexto, que 
permiten desplegar y aplicar, de manera ar culada, diferentes saberes (ser, convivir, hacer y 
conocer) con rec tud, mejoramiento con nuo y é ca. Es decir, en ellas se hace concreta y 
explícita la formación humana.  

En este orden de ideas, dentro de las competencias que la educación media debe 
propiciar, se encuentra la literaria. De acuerdo con Mendoza (2004), esta competencia se orienta 
en tres direcciones. La primera: comprender y reconocer las convenciones específicas propias de 
la literatura; la segunda, manejar el conjunto de conocimientos que permiten atender a la 
historicidad que atraviesa el texto como requerimientos necesarios y mediadores para poder 
descubrir y establecer una valoración interpreta va; la tercera es el deleite por la lectura y la 
capacidad de hacerlo de manera autónoma. El mismo autor indica, que la educación poé ca debe, 
por lo tanto, hacer explícitos los valores de la obra literaria ante la vista del estudiante, a través de 
sus ac vidades de recepción y orientándolo para que sepa establecer su lectura personal, es decir, 
su interpretación y apreciación de estas. 

La competencia literaria incorpora tres de los componentes planteados por Delors (1996) 
y retomados por Tobón (2013), es decir, el componente cogni vo, el componente procedimental y 
el componente ac tudinal. La sinergia cogni va se refiere al saber conocer y, para autores como 
Mendoza (2004, 2010 y 2017), Granda y Vargas (2007, citados en Vargas, 2009), MEN (1998, 
2006), Colomer  (2010a), Larrosa  (1998), Rifaterre (1991, citado en Mendoza, 2017), consiste en el 
manejo del conjunto de conocimientos que permiten atender a la historicidad que atraviesa el 
texto como condición indispensable para poder descubrir y establecer una valoración 
interpreta va, además del dominio de las competencias lingüís co-comunica va, discursiva, y el 
manejo de las mismas estrategias de lectura e iden ficación de la intertextualidad. Encierra 
también aspectos como el conocimiento de algunos autores y obras representa vos de la 
literatura universal, estar al tanto de los convencionalismos inherentes al discurso literario, la 
apropiación del lenguaje estándar, entre otros.  

Por otra parte, el componente procedimental, referido al saber hacer, de acuerdo con 
Tobón (2013), en literatura, es conocido también como competencia interpreta va y ocurre 
cuando el lector comprende la información con el propósito de determinar su sen do y 
significación, para poder aplicarla. Para lograrlo, el leyente realiza una serie de procesos cogni vos 
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y metacogni vos, y es por eso que el Ministerio de Educación Nacional (1998) afirma que el lector 
al interactuar con el texto no copia ins n vamente en su mente el significado del mismo, sino que 
realiza un proceso que lleva su empo. De acuerdo con inves gadores como Colomer (2010b), 
López, Tinajero y Pérez (2006), Vásquez (2014), Pérez (2014), Zubiría (2006) y Solé (2009), hacen 
parte esta sinergia el manejo de las convenciones que rigen la literatura para poder comprender 
los textos cada vez mejor, asumir una postura crí ca frente a lo que se lee y la habilidad para 
formular y probar hipótesis de interpretación, entre otras.  

Aunado a ello, se aprecia un tercer componente y es el ac tudinal, referido al saber ser. La 
ac tud del receptor del texto literario es un factor determinante para su formación como lector y 

para la adquisición de hábitos de lectura que perduren a lo largo de la vida. Implica el deleite e 
interés por la literatura, así como la lectura autónoma y la inmersión en el texto literario.  Cerrillo 
(2010), Cerrillo y Sánchez (2017) y MEN (2011), al respecto, afirman que la lectura despierta el 
gozo intelectual de las personas. Para Bueno (2013) esta, además se convierte en una experiencia 
vital que permite al individuo superar, en cierta medida, su condición al posibilitarle la 
construcción de otras formas de exis r como seres humanos. Mendoza (2017) afirma que la 
interacción entre la obra y el lector no solo es posible por los conocimientos que exige para 
actualizarla sino, también por los intereses, mo vaciones y capacidades que posee su des natario.  

A nivel de Colombia existen muy pocas inves gaciones donde se inquiera sobre el nivel de 
competencia literaria de los estudiantes de educación media. Se encuentran algunos trabajos que 
abordan el tema del desarrollo de destrezas en lectura literaria, pero en otros niveles escolares, 
como el de Quintero (2021), quien realizó un diagnós co de los alumnos de 9° de una ins tución 
educa va pública del departamento del Valle (Colombia); para ello realizó un conversatorio con 
los adolescentes a par r de un léxico relacionado con el texto narra vo y una encuesta. El 
resultado mostró que ellos confundían los conceptos de cuento, fábula, leyenda y mito. No 
obstante, esta ac vidad le permi ó descubrir sus intereses y le facilitó implementar una propuesta 
didác ca.  

Otra indagación, en este campo, corresponde a la efectuada por Guerrero y Mar nez 
(2016) con niños de 5° y 7° grado de dos colegios de Bosa y Kennedy (Bogotá, Colombia). Los 
resultados mostraron que la mayoría de los alumnos presentaron niveles de comprensión de 
acuerdo a su grado escolar, esto es lectura literal y en menor medida inferencial y escasos 
porcentajes de lectura crí ca. Lo cual indica que los problemas relacionados con la apropiación del 
texto literario son comunes a varios establecimientos de educación básica y media del país.    

 

 

2. METODOLOGÍA 

El método que se u lizó para este estudio fue la holopraxis, definida por Weil (1997) como 
la praxis de la totalidad. El procedimiento holopráxico está dado por el recorrido a través de las 
fases y los estadios de la espiral holís ca, la cual es un mul método, que se construye con base en 
los principios de la compresión holís ca (Hurtado, 2012). Dado que esta inves gación fue 
descrip va, el método recorrió tres estadios descrip vos, cada uno asociado a cada componente 
de las competencias. 
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Además, se u lizó diseño de campo, debido a que las fuentes de las cuales se recolectaron 
los datos, fueron los estudiantes de educación media del Núcleo 918; asimismo, fue transeccional 
porque la recolección se llevó a cabo en un solo momento en el empo; y contemporáneo porque 
se hizo en el presente del inves gador (Hurtado, 2012), es decir, el inves gador era 
contemporáneo con la ocurrencia del evento de estudio. 

El cues onario de competencia literaria desarrollado para esta inves gación estuvo 
conformado por 100 preguntas distribuidas en los componentes de la competencia planteados por 
Mendoza (2006, 2010): el cogni vo, el ac tudinal, y el procedimental. Además, en cada sinergia se 
contemplaron las áreas de obras, géneros y autores literarios, contexto histórico de producción y 
de recepción del texto literario, aspectos metadiscursivos y metaliterarios e intertextos e 
interdiscursos. (Cerrillo, 2007; Cerrillo y Sánchez 2017; Baeza y Sologuren, 2017; Gene e, 1989; 
Mendoza 2008 y 2010 y Eco, 1993) con el fin de dar cuenta de los contenidos de la competencia y 
disponer de suficientes indicadores para evidenciarla.  

El instrumento tuvo 100 preguntas en total, las cuales generaron un puntaje bruto de 142, 
distribuidas de la siguiente manera: para el componente cogni vo 37 preguntas de selección 
simple con un puntaje bruto de 53. El procedimental constó de 37 preguntas de selección simple y 
un puntaje bruto de 37 puntos. Mientras que el ac tudinal tuvo 26 preguntas po escala, con un 
puntaje bruto de 52. Todas las escalas se llevaron a un puntaje transformado de 50 puntos. El 
índice de la validez por juicio de expertos fue de 0,85 y la confiabilidad fue de 0,891. La 
confiabilidad del componente cogni vo fue de 0,848; la del componente procedimental fue de 
0,781; y la del ac tudinal fue de 0,903. Por lo cual el instrumento se consideró confiable. 

PoblaciónÊyÊmuestra 

La población de este estudio estuvo conformada por 719 estudiantes que habían 
culminado el grado 10°, en las ocho IE oficiales del Núcleo 918 de la Comuna 4 de la ciudad de 
Medellín, Colombia. Estas Ins tuciones son San Agus n, Fe y Alegría Luis Amigó, José Eusebio 
Caro, Monseñor Francisco Cristóbal Toro, Gilberto Alzate Avendaño, Francisco Luis Hernández 
Betancur, El Bosque y Lorenza Villegas de Santos. Para seleccionar la muestra, se u lizó un 
muestreo probabilís co estra ficado, donde los estratos se determinaron por ins tución. Para 
calcular el tamaño de la muestra se u lizó la fórmula para poblaciones finitas (Mar nez, 2012). El 
tamaño de muestra obtenido fue de 208 alumnos. La población y la muestra de discentes se 
distribuyen como se muestra en la tabla 1. 
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TablaÊ1.ÊÊ 

Ins tuciones que forman parte de la población y la muestra de estudio 

 
Fuente:ÊSecretaría del Núcleo educa vo 918 (febrero 2022) 

 

 

3. ÊRESULTADOS 

En el gráfico 1 se observa que la mediana que obtuvo el grupo de estudiantes, en 
competencia literaria, fue de 24,65 puntos, en una escala de 50 puntos. Esta mediana se ubicó en 
la categoría regular, lo cual significa que los estudiantes de educación media del Núcleo 918, 
presentan un desarrollo medio de la competencia literaria. Esto implica que no enen 
aproximadamente la mitad de las destrezas que deberían poseer en cuanto a su capacidad para 
comprender y reconocer las convenciones específicas propias de la literatura, y para manejar el 
conjunto de saberes que les permiten atender a la historicidad que atraviesa el texto como 
conocimientos necesarios y mediadores para hacer valoraciones interpreta vas, a par r del gusto 
por la lectura literaria y de su autonomía como lectores.  

Los puntajes obtenidos por el grupo oscilaron entre un mínimo de 10 puntos y un máximo 
de 38, con lo cual se evidencia que ningún estudiante obtuvo puntaje superior. Además, se 
observa que hay tres casos a picos los cuales se ubicaron por debajo de los resultados del resto 
del grupo. 

 

 

 

 

 

  

Ins tución Grado Total,Êestudiantes 
MuestraÊestudiantesÊ

(29%) 

San Agus n 10 63 18 

Fe y Alegría Luis Amigó 10 50 15 

José Eusebio Caro 10 115 33 

Monseñor Francisco Cristóbal Toro 10 127 37 

Gilberto Álzate Avendaño 10 170 49 

Francisco Luis Hernández Betancur 10 78 23 

El Bosque 10 39 11 

Lorenza Villegas de Santos 10 77 22 

Total   719 208 

PoblaciónÊ 
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GráficoÊ1.Ê 

Diagrama de caja y bigotes del evento competencia literaria 

 

Fuente: Elaboración propia a par r del análisis de los datos con SPSS. 

El hecho de que los estudiantes presenten un desarrollo medio de la competencia literaria 
es un índice de los vacíos en su formación literaria y ra fica los resultados expresados 
principalmente por la prueba saber ICFES donde la media en lectura crí ca se ubica para el 
municipio de Medellín según los resultados de los úl mos 5 años entre 52- 55 puntos en una 
escala de 100 (ICFES, 2018, 2021 y 2022). Esto implica que los estudiantes no enen un dominio 
pleno de las habilidades lectoras que les permitan emi r juicios, plantear hipótesis de 
interpretación, analizar y relacionar la información procedente de diversos textos.  

En cuanto al análisis por componente, en la tabla 2 se muestran la mediana, los cuar les, 
el puntaje mínimo y el puntaje máximo obtenido por los estudiantes de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediana 24,65 

Mínimo 10 
Máximo 38 

Percentiles 25 21,83 
50 24,65 
75 28,52 
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TablaÊ2.  

Estadís cos de competencia literaria por componente 

Fuente:ÊElaboración propia a par r del análisis de los datos con Spss 

GráficoÊ2.  

Diagrama de caja y bigotes del evento competencia literaria 

 
Fuente: Elaboración propia a par r del análisis de los datos con Spss 

En los resultados de la tabla 2 y el gráfico 2 se observa que el componente cogni vo 
presentó una mediana de 22,64. Un puntaje máximo de 37,74 y un puntaje mínimo de 6,60 en una 
escala de 50. Mostró, además, dos casos a picos, uno por encima de los resultados generales y 
otro por debajo. Lo que ubica al grupo en la categoría regular con tendencias a bajo. Esto indica 
que los estudiantes manejan solo algunos conceptos relacionados con la literatura lo que puede 

 ComponenteÊ 

cogni vo 

ComponenteÊ
procedimental 

ComponenteÊ
ac tudinal 

Mediana  22,64 20,27 29,81 

Mínimo  6,60 6,76 ,96 

Máximo  37,74 37,84 50,00 

25 19,81 16,22 24,28 

50 22,64 20,27 29,81 

75 27,12 25,68 35,58 

Percen les  
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limitar su desempeño en el componente procedimental. Ya que en el saber cogni vo están las 
claves de acceso a la comprensión e interpretación. En la tabla 3 se presentan las principales 
fortalezas y dificultades para esta sinergia. 

TablaÊ3.  

Principales dificultades y fortalezas en el componente cogni vo  

Fuente:Êelaboración propia a par r del análisis de datos con SPSS 

De acuerdo con la información arrojada por la tabla 3, la mayor fortaleza que enen los 
estudiantes está en la iden ficación del autor de la obra cumbre de la literatura española, es decir, 
a Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha; además 

enen fortalezas en iden ficar un narrador omnisciente y definir el concepto de obra literaria, sin 
embargo, cuando se les dieron varios textos para que iden ficaran cuál de ellos era literario, el 
78,85% no lo logró. Esto indica que memorizan algunos datos, pero sin introyectar el significado y 
aplicación de los mismos.  La mayor dificultad está relacionada con la apropiación del género lírico. 
Desconocen casi todos los aspectos relacionados con la poesía y elementos relacionados con el 
contexto de producción de las obras literarias.  

En relación con la sinergia procedimental, la mediana se ubicó en 20, 27. El puntaje 
máximo en 37,84 y el mínimo en 6,76 en una escala de 50. No se presentó ningún caso a pico. Se 
observa que, aunque la mediana es inferior a la que obtuvo el componente cogni vo, los 
resultados superior e inferior son un poco más altos que los que se presentaron en este. Sin 
embargo, también se situó en la categoría regular, con tendencia a bajo. En la tabla 4 se muestran 
las principales fortalezas y dificultades en algunas de las áreas procedimentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PrincipalesÊfortalezas PrincipalesÊdebilidades 

Iden fica funciones de los personajes en una 
narración (73,08%) 

Iden fica caracterís cas del verso (85,58%) 

Define el concepto de texto literario (72,6%) Iden fica un texto literario (78,85%) 

Iden fica un narrador omnisciente (63,94%) Iden fica tulos de obras literarias (70,67%) 

Iden fica al autor de la obra cumbre en lengua 
española (90, 38%) 

Iden fica elementos del contexto de 
producción (75,48%) 
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TablaÊ4.  

Principales dificultades y fortalezas en el componente procedimental  

Fuente: elaboración propia a par r del análisis de datos con SPSS 

Se observa que, en el componente procedimental, los evaluados presentaron más 
dificultades que fortalezas. Los aspectos en los que tuvieron un mejor desempeño fueron en 
analizar líneas de sen do en el texto a par r de factores metadiscursivos, es decir, en elementos 
relacionados con la lengua estándar; en formular y proponer interpretaciones del texto basadas en 
el po y enfoque del narrador, además mostraron destrezas en establecer la incidencia del 
contexto de producción de la obra en los temas y líneas de significado que esta plantea. No 
obstante, entre las dificultades, se destacó su incapacidad para relacionar las obras literarias entre 
sí y determinar esos diálogos como portadoras de sen do. Lo que muestra graves deficiencias en 
el desarrollo del intertexto lector de los estudiantes. 

El componente ac tudinal correspondió al de mejor desempeño del grupo, pero, 
asimismo, es el más heterogéneo y presenta la mayor can dad de casos a picos con puntajes muy 
bajos (gráfico 2). La mediana se ubicó en 29,81, en una escala de 50. Fue la única sinergia donde se 
posicionaron casos en el nivel superior, pero también en cero. Esto indica que la ac tud de los 
adolescentes hacia la lectura literaria es muy variada, además hay un porcentaje significa vo que 
asumió una ac tud indiferente hacia la lectura literaria y que es probable que a par r de un 
trabajo sistemá co tendiente a fortalecer las falencias que en este momento presentan en los 
otros componentes su ac tud podría mejorar. En la tabla 5 se muestran las principales fortalezas y 
dificultades en este componente. 

 

 

 

 
 

PrincipalesÊfortalezas PrincipalesÊdebilidades 

Analiza el sen do del texto a par r de 
elementos metadiscursivos (62,98%) 

Propone hipótesis de interpretación basadas 
en el es lo de la obra (81,25%) 

Analiza la incidencia del contexto del lector en 
la actualización del texto (60.1%) 

Emite juicios crí cos acerca de los géneros 
literarios (80,29%) 

Relaciona la incidencia del contexto de 
producción en los temas y contenidos del texto 
(57, 69%) 

Deduce relaciones dialógicas entre los textos 
literarios (85, 58%) 

Analiza y propone hipótesis de interpretación a 
par r del punto de vista del narrador (57.21%). 

Plantea hipótesis de interpretación basado en 
relaciones intertextuales (74, 52%) 
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TablaÊ5.  

Principales dificultades y fortalezas en el componente ac tudinal 

Fuente:Êelaboración propia a par r del análisis de datos con SPSS 

Las principales fortalezas del grupo indican que al estudiante le gusta la lectura de obras 
literarias y disfruta los ar ficios desarrollados por el po de lenguaje que se usa en estas, además 
desea incrementar su léxico. Asimismo, le interesa relacionar la lectura con sus experiencias de 
vida. Sus principales dificultades radican en la falta de interés por conocer la vida del autor y el 
contexto en el que se originan los libros que lee, tampoco le gusta iden ficar diálogos entre los 
textos. Estas carencias   pueden obstaculizar el desarrollo de otras áreas de la competencia pues 
están debilitando aspectos como el contexto histórico de la obra y del autor los cuales enen 
incidencia en los temas y líneas de sen do, además, el hecho de no sen r interés por establecer 
relaciones de intertextualidad afecta la formación de su repertorio de lecturas (Cruz, 2013) o su 
enciclopedia (Eco, 1993), los cuales son fundamentales para un lector competente. 

 

 

4. DISCUSIÓNES 

El resultado global de desarrollo de la competencia literaria de los estudiantes del núcleo 
918, de acuerdo con este estudio, presentó una mediana de 24,65. Un puntaje máximo de 38 y un 
mínimo de 10. En una escala de 50, esto ubicó al grupo en la categoría regular o media, pues los 
puntajes están cercanos al 50%.Ê Ê En Colombia, no existen estadís cas sobre el nivel de lectura 
literaria de los adolescentes que cursan la educación media, por eso se tomó como referencia los 
datos que arrojó la Prueba Saber ICFES en el año 2022 en lectura crí ca cuya media fue para 
Colombia de 54 y para Medellín en 55 puntos en una escala de 100 (ICFES, 2022). Esto muestra 
que los discentes no enen un dominio pleno de las habilidades lectoras que les permitan emi r 
juicios, plantear hipótesis de interpretación, analizar y relacionar la información procedente de 
diversos textos. Es necesario anotar que el ICFES evalúa el nivel de la lectura en general y no 
específicamente la literaria, sin embargo, se observan algunas correspondencias entre ambos 
resultados a nivel general. 

Los resultados por sinergia varían un poco con respecto al global, Para la cogni va la 
mediana fue de 22,64 %; el puntaje mínimo de 6,60 y el máximo de 37,64. Las habilidades que se 

PrincipalesÊfortalezas PrincipalesÊdebilidades 

Le gusta cómo la literatura crea imágenes con 
las palabras (70,67%) 

Cuando lee una obra literaria consulta sobre la 
vida del autor (79,81%) 

Disfruta la lectura de textos literarios (66, 83%) Cuando lee una obra literaria se informa sobre 
la época en la que se produjo (75%) 

Relaciona la lectura con sus experiencias de 
vida (55,77%) 

Tiene el hábito de consultar sobre el po de 
lenguaje que usa la literatura (68,27%) 

Realiza ac vidades que incrementan su léxico y 
comprensión (54, 8%)  

Le interesa iden ficar relaciones entre los 
textos que lee (65,87%) 
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examinan en esta enen relación con las que se evalúan en los niveles 1 y 2 de lectura del ICFES, 
ya que incluyen iden ficación de datos de carácter literal en los textos, sin establecer relaciones 
de significado, además, reconocer la información explícita y relacionarla con los contextos. Otras 
acciones que realiza son: determinar el sen do local y global del texto, la macroestructura, la 
intención comunica va, entre otras. De acuerdo con los resultados de la prueba ICFES en el año 
2022 para los estudiantes del calendario A en Colombia el 31% alcanzó los niveles 1 y 2 de lectura 
y en Medellín el 35% de estudiantes alcanzó esos niveles (ICFES, 2022). 

Esto indica que un porcentaje alto de estudiantes alcanza solo a iden ficar información 
explícita en los textos, por lo cual su proceso de lectura consiste solo en decodificar un código 
escrito, pero sin realizar casi ningún otro proceso cogni vo, lo cual los deja en grandes desventajas 
frente a los demás estudiantes cuando deban compe r por espacios educa vos y laborales. Así 
mismo deja varios interrogantes, entre estos ¿cuáles son las causas que llevan a un estudiante que 
está cursando el úl mo grado de educación media a no haber superado los niveles mínimos de 
comprensión de lectura? ¿Qué didác ca de la literatura y de la lectura en general provoca estos 
resultados? ¿Qué otras didác cas se podrían implementar para reducir los vacíos de formación? 

El Componente procedimental presentó una mediana de 20,27, es decir, un grupo 
significa vo obtuvo resultados cercanos al 50% (44,54), un puntaje mínimo de 6,75 y un puntaje 
máximo de 37 en una escala de 50. Lo que examina este componente se relaciona con los niveles 3 
y 4 de lectura planteados por el ICFES, puesto que en estos el leyente infiere información implícita 
en los textos, presenta juicios valora vos, establece relaciones intertextuales, reflexiona sobre la 
visión de mundo del autor, reconoce los contextos como factores importantes para comprender y 
apreciar un texto, entre otros (ICFES 2022). En Colombia, el 47% de los evaluados alcanzó el nivel 
3, es decir consiguió puntajes entre 51 y 65 en una escala de 100. Mientras que el 14% logró el 
nivel 4, o sea, que obtuvieron puntajes entre 66 y 100. En Medellín, el 53% de los estudiantes se 
ubicó en el nivel 3 y el 16% en el nivel 4 (ICFES, 2022).  

Se puede observar que los porcentajes en lectura crí ca que obtuvieron los estudiantes de 
Colombia y Medellín estuvieron por encima de los resultados que presentaron los alumnos en el 
diagnós co ejecutado en este estudio. Ya se anotó antes que el ICFES mide la capacidad lectora de 
cualquier po de textos, mientras esta inves gación se enfocó solo en la lectura literaria. Este po 
de escritos presentan mayor dificultad y exigen una destreza especial, dado que como lo indican 
Cerrillo y Sánchez (2017), las obras poé cas u lizan un lenguaje dis nto, cargado de ar ficios, las 
palabras adquieren allí otros significados diferentes a los que poseen en la lengua estándar, son 
semán camente autónomos, son plurisignifica vos, no enen una intención comunica va 
obje va, presentan mucha información implícita. Sin embargo, la habilidad lectora es necesaria 
para acceder a su interpretación.  

Los resultados en el componente procedimental dejan varios interrogantes, entre estos 
los más inquietantes son: ¿cómo potenciar la competencia lectora del estudiante hacia el 
desarrollo de la competencia literaria?, ¿qué lugar se le está dando a la literatura en el currículo?, 
¿qué empo se le está dedicando en la educación media a la lectura literaria? ¿qué estrategias 
están u lizando los docentes a nivel de la didác ca para potenciar destrezas en lectura crí ca? 

En cuanto al componente ac tudinal, la mediana fue de 29,81 en una escala de 50 puntos. 
Equivale al 59.62, es el único donde la mediana se ubicó por encima del 50%. Lo que muestra que 
los estudiantes enen predisposición hacia la lectura literaria y se puede considerar como una 
fortaleza en la medida que el factor interés puede dar lugar a otros avances por parte del 
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estudiante, si se le presentaran ac vidades per nentes a su capacidad e intereses y tendientes a 
fortalecer las áreas de competencia donde presentaron mayores dificultades. 

Los resultados de este componente dan lugar a cues onamientos como: ¿si al estudiante 
le gusta la lectura literaria, entonces por qué sus resultados fueron tan bajos?, ¿Qué po de textos 
literarios disfrutan los adolescentes?, ¿qué pos de textos lleva el docente al aula?, ¿Cómo acercar 
a los estudiantes a la lectura de textos literarios clásicos?, ¿Es posible par r de la lectura de textos 
literarios juveniles para llegar a las grandes obras de la literatura universal?  

De la misma manera, los resultados obtenidos en el diagnós co que se realizó en este 
trabajo fueron muy parecidos a los que presentaron unas inves gaciones realizadas en el contexto 
español, uno de estas fue ejecutada por Romero, Trigo y Moreno (2018), se coincidió en que las 
mayores dificultades de los alumnos se localizaron en la iden ficación y análisis de los diálogos 
intertextuales. El grupo evaluado fue de tercer curso de la ESO en la provincia de Cádiz. De ellos el 
71.4%   no alcanzaron a iden ficar el diálogo intertextual al que daba lugar la lectura. Además, el 
nivel de comprensión de la obra del autor seleccionado (Eliacer Cansino) fue muy bajo respecto a 
lo esperado para esta etapa de la educación. El 80% se ubicó en los rangos establecidos como no 
competenciales, mientras el porcentaje de estudiantes con un dominio aceptable del texto 
literario no alcanzó el 10% y ninguno se situó en la categoría alta.  

Asimismo, otro estudio, en el mismo campo y que presentó unos resultados bastante 
similares a los de este trabajo, fue el realizado por Molina (2017) tocante con el desarrollo y 
evaluación de la competencia lecto-literaria en estudiantes del primer grado de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO), donde se encontró que el desarrollo de la competencia literaria, 
estaba en un rango medio de 1,093, dentro de una expecta va de respuesta máxima de 3 puntos, 
esto significó que la media se situó en niveles que apenas representaban el 36.4% de las 
expecta vas de respuestas diseñadas, lo cual mostró un desarrollo muy bajo de la competencia 
literaria. Estos datos confirmaron que los estudiantes que inician en España el ciclo de educación 
obligatoria presentan gran dificultad para leer de manera eficiente y pragmá ca un texto de 
intención literaria.  

 

 

5. CONCLUSIONESÊ 

Este estudio reveló que los estudiantes de educación media de la Comuna 4 en Medellín 
enen un desarrollo medio, con tendencia a bajo de su competencia literaria y esta situación se 

ex ende, tanto para la competencia en general, como para sus componentes. La única sinergia 
donde la media se ubicó por encima del 50% (29, 81%) fue la ac tudinal, sin embargo, el resultado 
inferior fue el más bajo de todos. Pues hubo estudiantes que se situaron en cero.  

En el componente cogni vo se observaron graves deficiencias en la iden ficación y 
reconocimiento de elementos y conceptos de la literatura, en este aspecto de la competencia no 
se les exigió análisis ni interpretación del texto, por lo que se esperaban resultados más altos. Sin 
embargo, no fue así. Lo que indica que los estudiantes de la educación media que hicieron parte 
de la muestra enen pocos conocimientos literarios lo que va en detrimento del desarrollo del 
gusto por la literatura y por ende también de la capacidad de análisis e interpretación. 
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El componente procedimental fue el que presentó la mediana más baja. En esta sinergia 
se mide la capacidad del estudiante para analizar, emi r juicios, formular hipótesis de 
interpretación, entre otras. Su nivel de exigencia es superior a los otros dos componentes. De ahí 
que el nivel de respuesta haya sido menor.  

El componente ac tudinal, fue el que mejores resultados presentó. Mostró que los 
estudiantes de la educación media enen ac tud favorable hacia la lectura del texto literario, sin 
embargo, ese interés y gusto todavía no se ha conver do en hábito lector. Pero es una fortaleza 
que debe ser aprovechada a favor de su formación como lectores. 

Los resultados arrojados por este diagnós co de competencia literaria fueron 
equiparables a otros diagnós cos realizados en contextos internacionales y nacionales (Pruebas 
ICFES), por lo cual se visibilizaron unos vacíos en la formación literaria de los estudiantes de la 
educación media que son comunes a otros contextos. 

Este diagnós co expuso los principales problemas en la formación literaria de los 
estudiantes al mostrar los aspectos de la competencia en los que enen mayores dificultades y 
fortalezas, por lo que esta información se convierte en un punto de par da para la elaboración de 
propuestas didác cas en literatura que propendan por la formación del lector literario o para 
sistema zar los proyectos de lectura a nivel de las ins tuciones. 

En este estudio se plantearon unas causas generales de los bajos desarrollos de lectura 
literaria de los estudiantes, sin embargo, existen otras causas par culares a cada individuo o 
ins tución educa va que les impiden alcanzar los logros esperados, de las cuales, esta 
inves gación no dio cuenta. También quedan en el aire muchos interrogantes en torno a qué 
didác ca de la literatura sería per nente para subsanar los vacíos en la formación literaria de los 
estudiantes. 
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