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RESUMEN 

 

Desde el enfoque sociocultural, la literatura tiene como propósito transformar la 

sociedad a partir de sus discursos. El presente estudio tuvo como objetivo comprender la 

relación entre educación literaria y educación inclusiva a partir del análisis del canon 

literario escolar. A partir del paradigma cualitativo-interpretativo, mediante un estudio de 

caso, se siguieron tres fases: en un primero momento, se determinó el canon literario 

escolar institucional; posteriormente, se interpretaron las temáticas de 

interdisciplinariedad manifiestas en dicho canon; finalmente, se analizaron las reflexiones 

docentes sobre el abordaje de los temas detectados.  Los resultados muestran que la mayor 

parte de la literatura, que aborda la interdisciplinaridad, reflejan temáticas excluyentes 

basadas en estereotipos de género y físico. Respecto a las reflexiones de los docentes, se 

concluyó que aún no existe una preparación para un adecuado abordaje interdisciplinar; 

pero existe una aceptación sobre las posibilidades y la importancia de generar estas nuevas 

lecturas. 

Palabras clave: canon literario, educación inclusiva, educación literaria.  
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Educación inclusiva y educación literaria: estudio interpretativo del 

canon literario escolar de la Unidad Educativa Particular 

Universitaria de Azogues 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La importancia del modelo inclusivo en el ámbito educativo, poco a poco va ganando 

protagonismo en las sociedades, especialmente en la última década; pues pretende atender las 

necesidades particulares de cada uno de los estudiantes, poniendo mayor interés en quienes son 

más vulnerables a la exclusión social. Su objetivo es facilitar el aprendizaje exitoso y de calidad 

sin ningún tipo de discriminación (Douglas y Gibson, 2018; Muntaner et al., 2016).  

Numerosas campañas de sensibilización y documentos legales, que ponen el interés en las 

personas como seres diferentes e irrepetibles, (Sarrionandia, 2017) han contribuido 

significativamente en este logro. Los principios de la educación inclusiva que se sustentan son la 

equidad, calidad, flexibilización, respeto y participación (Booth y Ainscown, 2002; Haug, 2017; 

Moriña, 2017).  

La educación inclusiva es una corriente mundial, que busca responder las necesidades 

educativas de los estudiantes, creando mayores oportunidades para que se pueda alcanzar un 

aprendizaje en condiciones de igualdad (UNESCO, 2008). En la Declaración de Salamanca en 

1994, se la proclama, como un derecho para todos, con el objetivo de brindar una educación de 

calidad, en un sistema educativo ordinario (UNESCO, 1994); de tal manera que, permita un 

análisis y organización para restructurar los sistemas educativos, identificando y eliminando las 

barreras. Se fundamenta en la búsqueda de equidad, calidad y respeta las individualidades; 

permitiendo que la educación atienda a la diversidad del estudiantado y genere mejores respuestas 

educativas, disminuyendo así la exclusión (Crosso, 2014; Echeita y Sandoval, 2015; UNESCO, 

2009).  

Booth y Ainscow (2002) expresan que para garantizar una educación inclusiva de calidad 

se deben considerar tres dimensiones que son la base de este modelo: cultura, políticas y prácticas 

inclusivas. También existen factores que influyen en el éxito de la educación inclusiva; entre los 
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que destacan: la disponibilidad del profesorado, el desarrollo social, académico y conocimiento; y 

la actitud de la familia (Echeita y Sandoval, 2015; Játiva et al., 2020). 

Una sociedad que no responde a este derecho fundamental, por lo tanto es, excluyente. Es 

decir, segrega y margina, afectando a ciertos grupos sociales, como minorías étnicas, personas con 

discapacidad, hijos de migrantes, etc. (Montserrat y Melendro, 2017). La exclusión se presenta en 

diferentes niveles, pero con las mismas consecuencias (Power y Taylor, 2020) y se relaciona con 

una amplia gama de factores: las características del currículo, el financiamiento de la educación, 

el estatus social, económico y cultural, el género, la etnia, etc. (Kruger, 2018).  

Las barreras para el aprendizaje y la participación, son una de las razones de esta 

segregación, marginación, exclusión; y se corresponden a todos aquellos factores del contexto, que 

limitan y dificultan el pleno acceso a una educación de calidad y por ende todas las oportunidades 

educativas. Limitan a que todos los estudiantes participen en las actividades y logren los 

aprendizajes programados. Generalmente se relacionan con los contextos sociales, políticos, 

institucionales, culturales y económicos (Booth y Ainscown, 2002; González-Gil et al., 2019; 

Villarroel, 2016). Desde el modelo inclusivo, Gallardo (2017), Puigdellívol (2009) y Sandoval et 

al. (2019) mencionan que las cuatro principales barreras son: actitudinales; metodológicas; 

organizativas y sociales.  

La búsqueda de construir sociedades verdaderamente inclusivas nos convoca a la reflexión 

sobre los conceptos de otredad y alteridad. El primero, promueve a la comprensión de la realidad 

del otro, pero asumiendo la posibilidad de que esa realidad podría ser la propia (Moylan et al., 

2020; Power y Taylor, 2020). Este término surge de los principios de empatía, que es ocupar el 

lugar del otro para entender cómo funciona esa persona (Noreña, 2017; Téllez, 2015). En un 

ambiente fundamentado por la otredad, reinará la inclusión y se tendrán conocimientos y saberes 

sustentados desde el punto de vista de las demás personas (Muñoz et al., 2020).  

La alteridad es definida como aquella relación de oposición que se da entre el sujeto 

pensante (el yo), y el objeto pensado (el no yo) (Sarrazín, 2017). Es el principio que permite 

cambiar la percepción de uno mismo por la de los demás; lo que posibilita que se establezcan 

relaciones con el otro, basadas en el respeto, la conciencia, el diálogo; pero sobre todo, en la 

valoración de las diferencias (Orrego y Jaramillo, 2019). Tomando en cuenta la diversidad del ser 

humano, se puede mencionar que esta es una característica intrínseca (Aguilar, 2013), pues todos 
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somos completamente diferentes, en los modos de pensar, de actuar, de sentir, etc. (Jiménez et al., 

2018). Esta variabilidad ligada a las individualidades abarca un gran espectro de situaciones, en 

cuyos extremos están los individuos que más se alejan de lo habitual o “normal” (Quintero y 

Osorio, 2018). 

Se debe tener en cuenta que la educación es un derecho universal y obligatorio (Rodríguez 

et al., 2017); por lo que, la atención a la diversidad debe dar respuestas a todo el alumnado, que 

incluye a los que requieren una atención específica que puede derivar de factores sociales, 

personales, culturales, psicológicos o de discapacidad, etc. (Quintero y Osorio, 2018). 

Todos los saberes y los procesos formativos deben contribuir en la construcción de 

sociedades más justas; equitativas, inclusivas; sin embargo, en la educación escolar, el área de 

Lengua y Literatura posee una herramienta fundamental para promover una mejor comprensión 

de la sociedad y sensibilizarla a partir de las interpretaciones implícitas que surgen de ese saber: 

la Literatura (Avecillas, 2017; Ballester e Ibarra, 2015; Valdemarra, 2018).  

Arguelles y González (2018) refieren que Literatura es una de las mejores expresiones del 

pensamiento del ser humano. En ella, es posible identificar lo que una sociedad pretende construir 

o transformar (Martínez et al., 2017). A lo largo de su historia, no solo ha venido experimentado 

en sus formas expresivas, sino que también ha hecho eco de los cambios recónditos en la forma de 

pensar del ser humano y por supuesto en la cultura, convirtiéndose en un enérgico espejo de la 

época (Jabbarova, 2020). 

En este punto, vale la pena hacer énfasis en que la Literatura ha cumplido un rol 

fundamental en la transformación de la sociedad, pues a lo largo del tiempo ha venido 

sensibilizando y potencializando la imaginación, reconfigurando el aislamiento cultural, 

permitiendo desinstalar el etnocentrismo y mirar a los demás como seres humanos; además, ha 

hecho hincapié en el valor de la libertad, de la democracia, de la solidaridad y de la justicia. El 

poder transformador de la Literatura crea personas empáticas y ayuda a construir una mejor 

sociedad (Bombini, 2008; Nieto, 2016; Reis et al., 2018). 

Entonces, el sistema educativo debe trabajar con textos literarios que desarrollen en los 

estudiantes la ilusión por la lectura y la Literatura; pero además que les sumerja en un mundo que 

lo deberán recorrer de forma autónoma, puesto que les ayudará a conocer y entender a la sociedad 

y los contextos diversos en los que habitamos (Jiménez, 2013; Lomas, 2014). Por lo que la 

https://concepto.de/ser-humano/
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educación literaria, no debe limitarse a enseñar autores o a leer lo que se encuentra literalmente en 

los textos; sino que, debe ser una herramienta que busque trabajar el pensamiento crítico y 

reflexivo de los niños y jóvenes, mediante el desarrollo de competencias superiores que conllevan 

a una comprensión profunda de los textos (Husna, 2019; Merawati, 2017).  

Por supuesto que enseñar a comprender esas historias latentes en los discursos literarios es 

una de las tareas más complejas a las que se enfrenta el profesorado, fundamentalmente dentro del 

escenario escolar (Blodgett y Lanigan, 2018; Schleicher, 2018); y lamentablemente, una de las 

principales deficiencias en el contexto de la enseñanza de la Literatura, es la poca formación y 

experiencia de quienes tienen a cargo la mediación lectora; pero sobre todo, el desinterés por 

interpretar la complejidad de mensajes que pueden emerger del discurso literario (Knobel y 

Kalman, 2020). La enseñanza de la Literatura en el contexto escolar permite diferentes abodajes 

interdisciplinares (Avecillas, 2017); siendo uno fundamental el de la educación Literatura y la 

educación inclusiva.   

El canon literario escolar cumple un rol fundamental en este proceso, pues definido como 

una especie de catálogo, lista o inventario de Literatura que reúne todo aquello que es considerado 

como un modelo a enseñar (Kolbas, 2018; Maksimovich, 2020; Szwydky, 2018); pero además, se 

corresponde a todos los modos de interpretación que surgen dentro de las prácticas educativas 

(Piacenza, 2002, 2015). El canon literario escolar es dinámico y está determinado por una serie de 

poderes que varían según cada época y contexto (Codaro, 2018; Bombini, 2017). Es por lo tanto 

flexible a las necesidades educativas.  

De esta manera, ese canon literario escolar, puede convertirse en la herramienta 

fundamental para hacer posible la interdisciplinaridad entre educación literaria y educación 

inclusiva,  a partir del análisis de diversas temáticas insertas en la historia de una sociedad 

excluyente, por efecto de poderes hegemónicos que han marcado lo que somos en la actualidad; 

pero también, puede convertirse en una vía de sensibilización para que las nuevas generaciones, 

construyan modos de pensar más inclusivos basados en el respeto a los otros (Domínguez-Macías, 

2017).  

Varios trabajos previos demuestran la preocupación que se ha otorgado a la 

interdisciplinaridad, educación inclusiva y educación literaria. Estudios realizados por Bordenave 

y Pérez (2018), así como Martínez (2013) se plantearon como objetivos de sus estudios analizar 
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cómo la Literatura genera un vínculo con la diversidad social y cultural desde edades tempranas, 

concluyeron que la lectura desarrolla el pensamiento crítico y aborda aspectos multiculturales 

haciendo énfasis en el respeto a la diversidad. 

Existen estudios experimentales como el de Calvo y Tabernero (2014), en aulas de España; 

se centró en realizar talleres de lectura y escritura. Como resultado, los estudiantes crearon un blog 

donde pudieron compartir emociones y criterios sobre la inclusión, el respeto y la diversidad. En 

esta misma línea se encuentra la investigación de Fajardo (2014), quien realizó un análisis en países 

de Centroamérica, sobre la intertextualidad presente en las narraciones de los pueblos indígenas y 

afro-americanos. La investigación generó una propuesta basada en la importancia de las 

narraciones para brindar un panorama educativo, en cuanto a la identificación de las culturas. Los 

resultados evidenciaron que las actividades pueden involucrar a los docentes, con el objetivo de 

crear programas educativos para que sus estudiantes sean agentes inclusivos que promuevan el 

respeto a la diversidad.   

El tema de discriminación de género ha sido otra preocupación constante en el campo de 

estudio interdisciplinar educación literaria y educación inclusiva. Un trabajo significativo es el de 

Aguilar (2013), quien estudió un modelo didáctico-pedagógico para la enseñanza de la Literatura 

de Costa Rica, obtuvo como resultado que el canon escolar de su país contenía una mayor cantidad 

de obras españolas, encontrándose además ausencia de obras escritas por mujeres.   

Las posibilidades que surgen entre la educación literaria y la educación inclusiva son 

infinitas; tanto desde el campo de la investigación como de la intervención. En este contexto, el 

objetivo del presente estudio fue comprender la relación entre Educación Literaria y Educación 

Inclusiva a partir del canon literario escolar de EGBE de la Unidad Educativa Particular 

Universitaria de Azogues de la ciudad de Azogues. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño metodológico 

La presente investigación se inscribe dentro del paradigma cualitativo-interpretativo, el 

mismo que estudia de forma natural a los fenómenos; pues contempla una perspectiva holística, 

sistemática y flexible que investiga, comprende e interpreta la realidad social y cultural de lo 

estudiado, mediante un acercamiento directo a la realidad investigada (Balcázar, Gonzáles, 
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Gurrola y Moysen 2013). Además, se corresponde un estudio de caso, limitándose al contexto real 

de una institución, utilizando información subjetiva  (Chaves, 2012). 

En cuanto a la naturaleza del estudio, se empleó una metodología de carácter interpretativo, 

considerada como aquella que se centra en una perspectiva, entre el investigador y lo que se 

estudia, misma que pretende hacer una descripción clara y concreta del objeto de estudio (Durán, 

2012). 

La investigación además tuvo un alcance hermenéutico, cuya característica principal es la 

práctica de la interpretación de significados inherentes en la realidad de los discursos humanos 

(Carrión, 2009; Mejía, 2014).  

2.2. Contexto, población y participantes 

La investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Particular Universitaria de Azogues” 

(UEPUA), ubicada en la ciudad de Azogues-Ecuador; labora en una jornada matutina y oferta los 

niveles educativos: Educación Inicial, General Básica (EGB) y Bachillerato General Unificado 

(BGU). En lo que respecta al primer nivel, se encuentra constituido de inicial 1 y 2; el segundo 

nivel lo conforman: preparatoria, elemental, media y superior. Por su parte, el tercer nivel se 

compone de primer, segundo y tercer año de BGU.  

Actualmente la población estudiantil con la que cuenta la institución es de 494, de los 

cuales 419 estudiantes corresponden a EGB y 75 al Bachillerato.  En la Unidad Educativa laboran 

43 docentes y 2 autoridades máximas. La población a la que estuvo dirigida la investigación 

corresponde específicamente a Educación General Básica de los subniveles elemental, media y 

superior del año lectivo 2019- 2020.  

Los participantes docentes, se seleccionaron en base a los siguientes criterios: 

• Aquellos docentes que impartían clases de la asignatura de Lengua y Literatura. 

• Aceptación del consentimiento informado.  

• Experiencia de al menos tres años como docente en el área de Lengua y Literatura. 

• Titulación de pregrado que tenga afinidad con el área educativa. 

• Por cuestiones metodológicas y personales, se limitó al estudio a tres profesores, 

uno de elemental y dos de superior. 
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Tabla 1 

Participantes de la investigación  
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Se consideró los siguientes criterios para el análisis documental en la identificación del 

canon literario escolar.  

• Currículo Nacional de Educación General Básica y Bachillerato General Unificado: 

Lengua y Literatura, correspondiente al año 2016 (vigente). 

• Libros oficiales de Lengua y Literatura, utilizados desde segundo a décimo año de EGB 

del año lectivo 2019- 2020. En cada uno de los libros se seleccionó los textos literarios.  

2.3. Procedimiento 

Fase 1: Determinación del canon literario escolar de la UEPUA. 

Se inició con el análisis documental del currículo de EGBE de Lengua y Literatura de los 

subniveles elemental, media y superior, para identificar los lineamientos proporcionados para el 

trabajo con la asignatura investigada, en relación con la construcción del canon y las propuestas 

explícitas sobre el manejo de temáticas asociadas a la diversidad. Luego, se analizaron los libros 

de Lengua y Literatura para determinar los géneros y subgéneros, autores, temáticas centrales y  

estrategias metodológicas de interpretación.  

Fase 2: Análisis de temáticas de abordaje interdisciplinar entre educación literaria y 

educación inclusiva presentes en el canon literario escolar de la UEPUA del año lectivo 2019-

2020.  

Subnivel Docentes que       enseñan 

Lengua y Literatura 

Elemental 3 

Media 3 

Superior 1 
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Fase 3: Interpretación de las reflexiones de los docentes sobre la relación entre Educación 

Literaria y Educación Inclusiva presentes en el canon literario escolar de la UEPUA. 

Una vez sistematizada la información, se procedió a realizar grupos focales, mismos que 

son considerados como una técnica cualitativa de recolección de la información; y un espacio de 

opinión para captar el sentir, el pensar y el vivir de los individuos, provocando explicaciones para 

obtener datos cualitativos (Hernández-Sampieri et al., 2014). Para este efecto se entregaron 

antologías de los textos previamente seleccionados, que promovieron a los docentes a la 

identificación de temáticas y experiencias inclusivas y excluyentes derivadas del canon literario 

escolar. Posterior a ello, se realizaron dos entrevistas semiestructuradas a los docentes, logrando 

analizar las reflexiones construidas en torno a la posibilidad de interdisciplinaridad entre educación 

literaria y educación inclusiva. 

2.4. Instrumentos 

Los instrumentos que se emplearon en la presente investigación son: la matriz de análisis 

documental (Salazar-Gomez y Tobon, 2018) para la sistematización del canon literario escolar y 

de las propuestas curriculares. La matriz de análisis de temas, categorías y subcategorías sobre 

temas relacionados a la diversidad, prácticas inclusivas y excluyentes que se interpretaron del 

canon literario escolar (Mieles, Tonon y Alvarado, 2012).  Así como la interpretación de las 

reflexiones de los docentes de acuerdo al subnivel 

Además, una entrevista semiestructurada Díaz-Bravo et al. (2013) la señalan como un 

instrumento que contiene preguntas previamente elaboradas por el entrevistador y que conducirá 

un diálogo abierto con los participantes.  

Finalmente, se utilizará una matriz de análisis de temas, categorías y subcategorías que 

surgieron de la interpretación de las reflexiones de los docentes por subnivel.  

2.5. Interpretación de resultados 

Se realizó mediante un análisis temático, utilizado en investigaciones cualitativas, el que 

permitió identificar, organizar y analizar los contenidos obtenidos, para la comprensión del tema 

de estudio (Mieles, Tonon y Alvarado, 2012).  En relación a los textos literarios, el análisis tuvo 

un alcance hermenéutico y las diferentes temáticas, fueron agrupadas en tres categorías: inclusión, 

exclusión y ruptura de barreras, divididas en subcategorías.  En el tema de inclusión se tomó en 
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cuenta como subcategorías los conceptos de (Aguilar, 2013; Jiménez et al., 2018), otredad 

(Moylam et al, 2020; Power y Taylor, 2020; Noreña, 2017; Téllez, 2015) y alteridad (Sarrazín, 

2017; Orrego y Jaramillo, 2019). 

Para la categoría de exclusión y ruptura de barreras, se consideró las subcategorías basadas 

en la clasificación de las BAP Booth y Ainscown (2002), Gallardo (2017), Puigdellívol (2009), 

Sandoval et al. (2019), en actitudinales, sociales, metodológicas y organizativas. La triangulación 

de los resultados de interpretación de los textos literarios se ejecutó con la ayuda de expertos del 

área literaria y de educación inclusiva.   

Para la recuperación de los discursos verbales, se empleó el criterio de exhaustividad, que 

consiste en la transcripción literal de todas las respuestas de los informantes (Abad, 2016). Estas 

temáticas fueron derivadas de los textos del canon inclusión, exclusión y ruptura de barreras, 

experiencias previas con las temáticas detectadas, posibilidad de aplicación del análisis 

interdisciplinario desde la educación literaria y la educación inclusiva, contribución a la realidad 

de los estudiantes, estrategias metodológicas y propuestas para el aula e institución para el abordaje 

interdisciplinario. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados alcanzados en esta investigación son: por una parte, la identificación del 

canon literario escolar de la UEPUA, las temáticas que permitieron establecer la relación entre 

inclusión, exclusión y ruptura de barreras encontradas en el canon, por último, la reflexión docente 

entre educación literaria y educación inclusiva que se encuentran en el canon literario escolar 

institucional.  

3.1. Canon literario escolar de la UEPUA del año lectivo 2019- 2020 

El canon literario escolar de la UEPUA del año lectivo 2019 – 2020, estuvo orientado por 

dos lineamientos específicos: el currículo nacional vigente y los libros de texto de Lengua y 

Literatura. 

En relación al currículo, se encontró varias aportaciones que legalizan y cimientan la 

interdisciplinaridad propuesta en esta investigación, con el propósito de que la Literatura sea un 

medio que permita la reflexión ante varios hechos y acontecimientos suscitados en la sociedad. 
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Prescriptivamente, el documento curricular manifiesta que desde los primeros años la Literatura 

debe promover al disfrute de la lectura. Esto se consigue mediante el juego de palabras a través de 

adivinanzas, rimas, poemas, entre otras; pero a la vez, se refiere que los niños deben comprender 

que estos discursos representan diferentes manifestaciones humanas y culturales. La educación 

literaria posee lineamientos de un enfoque crítico (Ministerio de Educación, [Mineduc], 2016).  

De acuerdo a un análisis de la propuesta curricular, se puede identificar que, en el subnivel 

elemental, hay una tendencia a la enseñanza del género narrativo y la poesía popular (canciones, 

rondas, retahílas, adivinanzas, cuentos, coplas, entre otros). Se refiere que la Literatura debe 

potenciar la sensibilidad estética, la imaginación y el pensamiento simbólico de los educandos, de 

manera que se desarrolle el gusto por la lectura y los estudiantes puedan comprender y disfrutar 

de los textos literarios (Mineduc, 2016). 

 En cuanto al subnivel medio, se mantiene el género narrativo, fundamentalmente leyendas 

y la poesía popular como amorfinos, chigualos, coplas, arrullos, rimas, canciones, adivinanzas. 

Además, se da una iniciación al teatro.  En este sentido, se prescribe que los estudiantes tengan un 

acercamiento a los textos literarios, para convertirlos en lectores activos, con habilidades que les 

permitan disfrutar y entender las lecturas literarias en relación a la lúdica de palabras, para luego 

realizar sus primeras interpretaciones críticas e inferenciales (Mineduc, 2016) 

 Por último, en el nivel superior, existe la presencia del género narrativo, poético y 

dramático, manifestándose de esta manera en novelas, mitos, películas, cuentos, obras de teatro, 

poesías, décimas etc. Los estudiantes tendrán las herramientas necesarias para comprender, 

disfrutar y apreciar los textos literarios en función de su contenido, estructura y género (Mineduc, 

2016). 

Dentro del canon literario escolar de la UEPUA, a partir del análisis de los textos, se 

sintetizan los siguientes resultados: En el subnivel elemental, el total de textos literarios fue de 

111, la mayoría cortos; de estos, 35 textos mencionan temáticas relacionadas a la inclusión, 

exclusión y ruptura de barreras. La mayor parte de textos corresponden a poesía popular, existiendo 

una presencia significativa de autores europeos en género masculino, así como también autores 

anónimos. Las temáticas más frecuentes son historias de animales, objetos y personajes mágicos. 

En cuanto a las estrategias que conllevan a un análisis crítico, éstas son mínimas.  
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En lo que respecta al subnivel media, se evidenciaron 129 textos literarios, de los cuales 

35 abordaban temáticas de inclusión, exclusión y ruptura de barreras. Es este subnivel, se observó 

una dominancia de la poesía popular.  La mayoría de escritores correspondían al género masculino 

y de origen latinoamericano. La mayoría de textos pertenecían a leyendas y cuentos. En cuanto a 

las estrategias de comprensión lectora, el análisis crítico de los textos se observaba como mínimo.  

En el nivel superior, se identificaron 220 textos literarios, 65 permitían un análisis 

interdisciplinar, a partir del manejo de temáticas asociadas a inclusión, exclusión y ruptura de 

barreras. En cuanto a octavo de básica, la mayoría de textos correspondían al género narrativo, con 

presencia de mitos, relatos policiales, novelas y fragmentos de texto. En noveno de básica, se 

abordaba en su mayoría el género poético, mientras que en décimo se observaba más el género 

narrativo, con presencia de novelas, cuentos, canciones populares, obras teatros, etc. En lo que 

refiere a los autores, la mayoría son de género masculino, presentándose de forma equitativa entre 

europeos y latinoamericanos. En este subnivel las estrategias críticas se ven limitadas. 

 

3.2. Temáticas de abordaje interdisciplinar entre educación literaria y 

Educación Inclusiva presentes en el canon literario escolar de la UEPUA del 

año lectivo 2019- 2020.  

En la tabla 2 se presenta, una síntesis de análisis de los textos que tiene un abordaje 

interdisciplinar identificados en el canon literario escolar de la UEPUA. 

Tabla 2 

Temáticas de abordaje interdisciplinar entre educación literaria y educación inclusiva presentes 

en el canon literario escolar de la UEPUA del año lectivo 2019 – 2020.  

 

Subnivel Número 

de 

textos 

Categorías Subcategorías Número 

de textos 

Ejemplo de texto 

Elemental  15 Inclusión  

 

 

 
 

Diversidad  2 “Choco busca una mamá” 

(Kaiko Kasza) 

Alteridad 2 “Mi Hermanito” 
(Soledad Mena) 
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Otredad  1 “Esta mañana mirándose al espejo” 

(Bruno Heitz - Adaptación) 

10  Exclusión  

 

 

 
 

 

 

BAP social-estereotipos 

físicos  

4 “El Patito Feo” 

(Hans Christian Andersen) 

BAP social-estereotipo de 

género 

1 “La pájara pinta” 

(Joaquín Díaz) 

BAP actitudinal.  5 “Un sapo de colores” (Graciela Montes) 

10 Ruptura de 

barreras:  

autosuperación, 
convivencia, 

educación  

 

 
 

 

 

BAP sociales-estereotipo de 

género 

3 “La Pobre Viejecita” 

(Rafael Pombo) 

BAP sociales-estereotipos 

físicos 

6 “El Tío Lobo y el Tío Conejo” 

(Adaptación de un cuento Kichwa de 

Otavalo) 

BAP social-diferencias socio-

económicas 

1 “El traje nuevo del Emperador” 

(Hans Christian Andersen) 

Media  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

8  

 

Inclusión   

 

Diversidad 8 “El sapo  de bronce” 

(Julio Awad Yépez) 

 

16  
 

 

 

 

Exclusión  

BAP social-estereotipos 

físicos 

3 

 

“Las aventuras de lobito” 

(Gracia Frick) 

BAP social-estereotipo de 
género 

8 “Arturo y Clementina” 
(Adela Turín) 

BAP actitudinal 5 “El Sueño del Pongo” 
(José María Arguedas) 

11 Ruptura de 

barreras  

 
autosuperación, 

convivencia, 

educación  

 
 

BAP actitudinal 

 

 

5 “Cuento tonto de la brujita que no pudo 

sacar el carnet” 

(Ángela Figuera Aymerich) 
BAP social-estereotipos 

físicos 

4 “El Delfín Rosado” 

(Arturo Bullard) 
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 BAP social-estereotipo de  

Género 

2 “A Margarita Debayle” 

(Rubén Antonio) 

Superior  

 

 

 

 
 

 

14 Inclusión  Diversidad  

 

 

13 “Romance criollo de la niña 

guayaquileña” 

(Abel Romeo Castillo) 

Otredad  1              “Prometeo” 

(Lucia Impelluso) 

 

35 

Exclusión  BAP social-estereotipos 

físicos  

2           “Los Merengues” 

(Julio Ramón Ribeyro) 

BAP social-dominación 1 “Nunkui” 

(Adaptación) 

BAP social-imposición 

cultural 

5       “Me Gritaron Negra” 

(Victoria Santa Cruz) 
 

BAP social- racismo  2   “Arrullo” 

(Tradición oral) 

BAP social-estereotipo de 

género 

15        “Como  Ecuatoriana” 

(Coca Ponce) 

BAP social-diferencias socio-

económicas 

2 “La invención de Hugo Cabret” 

     (fragmento de texto) 

BAP actitudinal 8 “El gato negro” 

(Edgar Allan Poe) 

16 Ruptura de 

barreras: 

autosuperación, 
convivencia, 

educación  

 

BAP actitudinal 7 “La Oveja Negra” 

(Augusto Monterroso) 

BAP sociales-estereotipos 

físicos 

1 “Caupolicán” 

(Rubén Darío) 

BAP sociales-estereotipos de 
género 

8 “El clan del oso” 
(Jean M. Auel) 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla 2, se concluye que la mayor parte de la Literatura que admite un 

abordaje interdisciplinar educación literaria y educación inclusiva, refleja temáticas excluyentes 

basadas en BAP sociales, especialmente de estereotipos de género y físico. Este resultado inicial, 

se asocia con la poca presencia de autoras femeninas, dentro de la construcción del canon literario 

escolar oficial en Ecuador.  Con menor frecuencia se encuentran textos que abordan BAP 

actitudinales derivadas de la discriminación social. En otro sentido, en los tres subniveles, se 
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observan muy pocos textos que refieran temáticas inclusivas asociadas a la diversidad, otredad y 

alteridad.  

En lo que correspondiente a ruptura de barreras, existe un número de textos reducidos en 

relación a las otras categorías, evidenciándose de esta manera la autosuperación, convivencia y 

educación como aspectos fundamentales para eliminar BAP actitudinales y BAP sociales, que 

puede proceder de aspectos físicos y de género. 

3.3. Reflexiones de los docentes sobre la relación entre educación literaria y 

educación inclusiva presentes en el canon literario escolar de la UEPUA.  

Las reflexiones docentes fueron consideradas a partir de las temáticas asociadas a la 

inclusión y exclusión en el canon literario escolar, así como las experiencias de los profesores 

sobre el abordaje interdisciplinario. Posteriormente, se consideró sus respuestas sobre la 

posibilidad de análisis interdisciplinario propuestas en esta investigación, además las estrategias 

metodológicas que se utilizarían para conseguir esta relación y cómo éstas contribuirían a la 

realidad de los estudiantes. Finalmente se acotó las propuestas generadas en el aula y la institución 

para conseguir la interpretación del canon literario escolar.  

En cuanto a las temáticas detectadas en el canon literario escolar; los docentes refirieron 

las categorías de inclusión y exclusión. Identificaron que la mayoría de lecturas permiten 

identificar temáticas de exclusión, principalmente asociadas a BAP actitudinales y BAP sociales 

de estereotipos de género y físico. Además, determinaron que, aunque en menor cantidad, existen 

textos que abordan prácticas incluyentes y ruptura de barreas.  

En lo que respecta a las experiencias previas de abordaje interdisciplinar con los textos del 

canon literario escolar, los docentes en su mayoría refirieron estrategias de mediación lectora, 

fundamentalmente aquellas donde sí se han realizado procesos asociadas con la interpretación 

dirigida, pero de carácter moralizante, didacta y no reflexivo; con el propósito de transmitir valores 

específicos a los diferentes grupos. Además, se resaltó la importancia y el manejo de la 

interpretación inferencial y crítica en las prácticas de lectura.  Se observó además una perspectiva 

crítica, por parte de los docentes, a propósito del canon literario escolar y las limitadas referencias 

curriculares  
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Por otro lado, la mayoría de docentes, expresaron su aceptación sobre la necesidad de un 

abordaje de la Literatura desde una perspectiva interdisciplinar. Derivaron reflexiones como: 

necesidad de generar estrategias de comprensión profundas, mejorar el canon literario escolar, 

conseguir un cambio en las estrategias metodológicas; y por último, la importancia de la edad en 

relación a los alcances interpretativos. 

 En consideración a las estrategias metodológicas se evidenció un desconocimiento sobre 

cómo abordar los textos literarios desde estas nuevas formas de interpretación, que permitan la 

convergencia educación literaria y educación inclusiva.   

En cuanto a la contribución de este abordaje interdisciplinario a la realidad de los 

estudiantes, se acotó que esta relación permitiría lograr sensibilizar en los estudiantes sobre la 

educación inclusiva. La mayoría de docentes destacaron que estas prácticas lectoras promoverían 

a una ruptura de barreras de tipo actitudinal. 

Finalmente, los docentes refirieron como propuestas para promover el abordaje 

interdisciplinar desde el aula, mejorar estrategias de animación a la lectura, establecer una 

selección adecuada de un canon literario escolar que responda a las necesidades socioculturales de 

cada grupo y que promuevan una educación inclusiva; además destacaron la importancia de la 

vinculación de las familias para enriquecer el proceso de acercamiento a la lectura y estas otras 

formas de leer. A nivel institucional, se propuso potencializar espacios institucionales como una 

ludoteca, sala de teatro; así como la formación oportuna de los docentes para mejorar las prácticas 

lectoras transformadoras.   

4. DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como objetivo comprender la relación entre Educación Literaria y 

Educación Inclusiva a partir del canon literario escolar de EGB de la Unidad Educativa Particular 

Universitaria de Azogues. A continuación, se discuten los resultados más significativos; mismos 

que se encuentran englobados en dos bloques: 

4.1. Temáticas de los textos literarios  

La mayor parte de la Literatura que constituyó el canon literario escolar analizado, y que 

permite una perspectiva lectora interdisciplinar, refleja temáticas excluyentes, basadas en BAP 

sociales, especialmente de estereotipos de género y físico. Al respecto, en la gran mayoría de textos 
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de EGB se encuentra latente, inevitablemente, el diseño curricular con una concepción 

determinada de conocimiento, aprendizaje y prácticas de enseñanza que deja traducir o vislumbrar 

una determinada construcción socio-cultural, muchas de las veces, excluyente (Carena, 2010; 

Luna-Figueroa, 2015). Este currículo prescripto, en la Literatura, debería tener la función de 

brindar a los estudiantes un ambiente incluyente con acceso al conocimiento para todos; y asegurar, 

a su vez, el control de los procesos educativos (Herrera et al., 2018; Mendoza, 2019). 

Lastimosamente, estudios demuestran que los textos literarios, en un alto porcentaje, son 

elaborados por editoriales extranjeras, posicionándose desde un punto de enunciación externo 

respecto al día a día de los estudiantes, desestimando la posibilidad de que estos se empoderen de 

su cultura y de toda la arista inclusiva que esta deriva (Carena, 2010; Kamenetsky, 2019; Leland 

et al., 2017).  

Los estereotipos de género y físico, identificados en los textos literarios, proyectan una 

sociedad históricamente excluyente. Erradicar todo tipo de discriminación debe ser una prioridad 

para cualquier sociedad; y la labor comienza en las aulas de clase (Alvariñas-Villaverde y Pazos-

González, 2018; Díaz et al., 2017; Rosenberg y Francia, 2020). Para la  UNESCO (2009),  la 

solución está en la educación, con el apoyo indispensable de los gobiernos y autoridades 

educativas; pues son ellos quienes revisan anualmente los planes de estudios, y dentro de estos los 

libros de texto, mismos que deben garantizar que no perpetúen los estereotipos tanto de género 

como físicos, fomentando el derecho de igualdad de condiciones que permita a toda la población 

ser parte de una sociedad y empoderarse de ella (Aguilar, 2013; Bordenave y Pérez, 2018; Calvo 

y Taberno, 2014; Fajardo, 2014; Martínez, 2013). 

Por otro lado, se evidenció que una parte significativa de la Literatura analizada, refleja 

temáticas excluyentes derivadas de la discriminación asociados a estratificaciones 

socioeconómicas, etnia, etc. Investigaciones relacionadas con el tema refieren que algunos textos 

literarios invisibilizan la diversidad, pues dentro de ellos se encubren prácticas discriminatorias, 

basadas en la no aceptación de las diferencias, que pueden llegar al inconsciente del lector (Botelho 

y Rudman, 2009; Fullerton et al., 2018; Nodelman, 2008). La discriminación dentro de la 

Literatura es una práctica primitiva, pues el tema existe mucho antes de que se crease la palabra; 

es una conducta injusta y sistémica contra una persona o un grupo de personas que puede 

presentarse en diferentes escenarios; dentro de los cuales se encuentra el literario (Carlsson y 

Agerstrom, 2016; Portmann, 2021).  



23 
 

De acuerdo a este estudio, también se observó que los textos literarios traen poca 

información relacionada con temáticas inclusivas que abordan la diversidad, otredad y alteridad. 

Los niños y jóvenes entran en contacto con estos términos mediante interacciones reales (Pascual 

y Rodríguez, 2018; Passerino et al., 2018); y a medida que el mundo siga diversificándose, es 

indispensable que entiendan el papel importante y necesario que desempeña su cultura y las de los 

demás, para la creación de una cultura general y global fundamentada en el respeto de las 

diferencias (Maldonado, 2018; Sánchez et al., 2018; Vinasco, 2018). Una de las mil maneras en la 

que los niños y jóvenes conocen el universo que les rodea es a través de los mensajes existentes 

en los textos literarios (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017; Picton, 

2014). Los textos los ayudan a entender cómo las sociedades perciben y entienden a su cultura, así 

como las de las otras personas; y esto influye en su desarrollo social y por supuesto en la 

construcción de su identidad (Job y Coleman, 2016).  

Los textos literarios para niños y jóvenes, actualmente existen en varios formatos (Bragado, 

2017; García y Couso, 2018); pero, independientemente de la estructura que se use para transmitir 

un mensaje, estos ejercen, una gran influencia sobre el pensamiento de este colectivo (Bragado, 

2017). En este punto, entonces, es importante enfatizar sobre la importancia de elegir textos 

literarios que reflejen la diversidad cultural, mediante el abordaje de temáticas tales como 

diversidad, otredad y alteridad (Figueroa y Vargas, 2018). Por otro lado, se hace énfasis en el 

importante papel que cumple el profesor, pues él debe promover la comprensión profunda de los 

textos, con programas sistémicos y sostenidos que se conviertan en aprendizajes significativos para 

su alumnado (Beltramo, 2017; Fischer, 2018). Además, se concluye afirmando que los textos 

literarios que reflejan estas temáticas tienen que ser incorporados, de manera prioritaria, a los 

programas de lectura de escuelas y colegios, como un eje transversal al currículo tradicional (Freire 

et al., 2018).  

Por otro lado, es cuestionable que se haya observado un número muy reducido de textos en 

los que se evidencian temas asociados a ruptura de BAP o mensajes inclusivos. Al respecto, 

Ochoa-Cervantez (2019); Figueroa-  Céspedes y Yánez-Urbina (2020); Pizarro (2019) señalan que 

el mejor medio para eliminar las BAP, son las experiencias positivas; que además deben ir de la 

mano de métodos que permitan el progreso y la participación de todo el estudiantado en un mismo 

espacio educativo. Estudios afirman que para la eliminación de BAP, las instituciones educativas 

deben hacer una selección minuciosa de aquellos ejes transversales que están presentes en el 
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currículo, para de esta manera trabajar de manera intencional en la eliminación de estas. En este 

sentido, se recomienda  que todas las instituciones educativas deben inventariar sus bibliotecas; y 

dar mayor importancia a aquellos textos literarios enfocados en valores y diversidad (Coffey et al., 

2018; Herrera et al., 2018; Merga y Roni, 2017). 

4.2. Reflexiones de los docentes 

Respecto a las reflexiones de los docentes sobre la relación entre educación literaria y 

educación inclusiva presentes en el canon literario escolar de la UEPUA; ellos mencionan que la 

mayoría de los textos se centran en temáticas de exclusión, principalmente a las BAP actitudinales 

y sociales (estereotipos de género y físico); coincidiendo entonces, con lo hallado tras el análisis 

de la Literatura que aborda la interdisciplinaridad. 

En lo que respecta a las experiencias previas de abordaje interdisciplinar con los textos del 

canon literario escolar, los docentes refirieron haber abordado estrategias de mediación lectora, 

fundamentalmente asociadas a prácticas de interpretación tradicionalistas, dirigidas y 

moralizantes, con el propósito de transmitir valores específicos a los diferentes grupos. Sobre esto, 

los estudios refieren, la mediación lectora implica un trenzado determinado por el rol del lector 

(activo), quien irá elaborando una construcción personal a partir de la interacción de procesos 

sociales, emocionales y cognitivos derivados de la práctica de la lectura; complementado con el 

rol, mediador, del docente (pasivo),  quien es el encargado cultivar las competencias lectoras que 

permitirán desarrollar el pensamiento crítico y creativo de sus estudiantes; y por supuesto de 

transmitir valores que les motive a formular preguntas sobre sí mismo y el mundo que los rodea 

(Klaassen, 2018; Redondo y Coca, 2017; Weinberg y Sample, 2017).  

Por otro lado, la mayoría de docentes, recalcaron una aceptación a la interdisciplinaridad, 

con la finalidad de generar estrategias de comprensión profundas, mejorar el canon y conseguir un 

cambio en las estrategias metodológicas. Los docentes también hicieron hincapié en que la 

interdisciplinariedad permitiría lograr sensibilizar en los estudiantes respecto a las diferentes 

prácticas incluyentes para mejorar la sana convivencia. Al respecto, la tendencia actual del 

desarrollo mundial, no está siendo sostenible; situación que ha dado como resultado el aumento de 

la conectividad y complejidad de los problemas; y nos obliga a enmarcarlos como inseparables y 

complejos, exigiendo a los sistemas educativos a tener un enfoque interdisciplinario en todas sus 

prácticas de enseñanza y aprendizaje (Brassler y Dettmers (2017); Weinberg y Sample, 2017). La 
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interdisciplinariedad, genera en los estudiantes un pensamiento más flexible, facilitando el 

entendimiento, también mejora las habilidades de aprendizaje y las habilidades para integrar 

contextos distintos, afianza los valores en los estudiantes y en los docentes; enseñándolos a ser 

flexibles, pacientes, tener un pensamiento divergente, pero, sobre todo, ser sensibles hacia las 

diferencias y sentirse parte de la diversidad (An, 2017).  

Por su parte, los docentes, participantes en este estudio, establecieron algunas propuestas a 

nivel de aula e institución, para instaurar el análisis interdisciplinario como principal forma de 

interpretación del canon literario escolar. En el aula, se consideró la animación a la lectura, 

tomando en cuenta la selección de canon literario escolar que respondan a las necesidades 

socioculturales; además refirieron a la vinculación de las familias para enriquecer el proceso de 

acercamiento a la lectura. La animación a la lectura es un elemento de suma importancia en las 

escuelas y colegios; pues el trabajar la lectura de manera dinámica, divertida e intencional hará 

que los estudiantes desarrollen esa pasión por los libros, y que además puedan beneficiarse de ese 

universo sin fin que nos ofrecen, llegando a ser personas reflexivas y críticas (Ortega-Quevedo et 

al., 2019; Rodríguez et al., 2018; Torre, 2014). Los sistemas educativos deben implementar la 

animación a la lectura como un eje transversal en el currículo para que el hábito lector se fortalezca 

y consolide; y así lograr una mejor sociedad (Navarro, 2018).  

Es importante mencionar el rol que desempeña la familia. González (2020) menciona que 

los niños se hacen grandes lectores en el regazo de su familia. Ciertamente el hogar es el mejor 

espacio para despertar el interés y gusto por la lectura; pues esa complicidad de los padres con la 

escuela y con las bibliotecas en la promoción de hábitos de lectura; es una de las mejores 

estrategias para tender puentes entre los estudiantes y la lectura (González, 2020; Molina-Viera et 

al., 2018). 

A nivel institucional, se propuso potencializar espacios institucionales como ludotecas; así 

como la formación oportuna de los docentes para mejorar las prácticas lectoras. Las ludotecas son 

espacios bastantes informales, que se pueden implementar en cualquier espacio con el objetivo de 

que los niños y jóvenes lean, jueguen y se diviertan (Assinnato et al., 2017). Para Flórez-Romero 

et al. (2019) las ludotecas reconocen la importancia del juego y la lectura para el desarrollo de la 

persona; pues crea oportunidades para que los estudiantes puedan tener espacios de experiencias 

prácticas e interacción. Por su parte, la formación oportuna de los docentes en cuanto a la 
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enseñanza de la Literatura es una herramienta fundamental para lograr verdaderas prácticas 

lectoras socioculturales que transformen la realidad del alumnado y sus contextos (Avecillas y 

Ordóñez, 2020). 

Se concluye que el abordaje interdisciplinar educación literaria y educación inclusiva, 

enriquecería el área de Lengua y Literatura, pero además la formación integral de los niños y 

jóvenes en las escuelas. La flexibilidad del canon literario escolar, por su parte, permite que los 

sistemas educativos enfoquen sus contenidos y prácticas desde el lente de la interdisciplinariedad; 

pues esta vía, perfecciona los procesos de enseñanza y aprendizaje; teniendo en cuenta el 

pensamiento complejo del ser humano; así como su individualidad (Eslava-Zapata et al., 2018; 

Espinoza-Freire, 2018; Gómez, 2017;  Morin, 2010). 

Las principales limitaciones de este estudio fueron dos: el difícil proceso de reclutamiento 

de los participantes; y la pandemia COVID-19 sin embargo, se consiguieron los objetivos 

planteados.  

Se recomienda que para próximos estudios se analice el canon literario de otros niveles de 

enseñanza (educación inicial y bachillerato); las semejanzas y diferencias del abordaje 

interdisciplinar entre escuelas públicas y privadas; así como, establecer proyectos de intervención.  
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Anexos 

 

ANEXO 1: Consentimiento informado 

 

Consentimiento informado  

 

Formulario Consentimiento Informado 

Título de la investigación: _______________________________________________ 

Organización del investigador: ___________________________________________  

Nombre del investigador principal: _______________________________________  

Nombre del director de la investigación: ___________________________________  

Datos de localización del investigador principal: ____________________________  

Datos de localización de la directora de la investigación: _____________________ 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

Introducción 

 

Objetivo general de la investigación y objetivos específicos  

 

Descripción de los procedimientos  

 

Confidencialidad de los datos  

 

Derechos y opciones del participante  

 

Información de contacto 

  

 

Consentimiento Informado  

Yo (escriba su nombre completo) 

____________________________________________________, comprendo mi participación en 

este estudio. Me han explicado los objetivos del estudio, así como la descripción metodológica y 

los lineamientos de confidencialidad, en un lenguaje claro y sencillo. Todas mis preguntas fueron 

contestadas. Me permitieron contar con tiempo suficiente para tomar la decisión y me entregaron 

una copia de este formulario de consentimiento informado.  Por tal motivo, acepto voluntariamente 

participar en esta investigación. 
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Firma del participante Fecha 

Nombre del investigador que obtiene el consentimiento informado 

Firma del investigador  Fecha 
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ANEXO 2: Matriz de análisis de textos literarios 

 

 

AE

GB  

Título de 

la lectura  

  

Género y  

Subgénero  

Autor y 

Nacionalidad  

Temática general del texto  Temas de abordaje de 

interdisciplinariedad  

Estrategias de 

 comprensión lectora  

Categorías  

Subcategorías  
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ANEXO 3: Matriz de análisis de categorías y subcategorías de textos literarios 

 

 

Subnivel  Categoría  Subcategoría  Título del texto  Temáticas de abordaje de 

interdisciplinaridad   

Número de texto 
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ANEXO 4: Matriz de análisis de categorías y subcategorías de los textos por subnivel de los grupos focales 

 

 

Subnivel  Pregunta  Respuesta  Categoría   Subcategoría    

 ¿Qué experiencias 

previas han tenido 

con las temáticas 

detectadas? 

   

 ¿Qué temas 

identificaron en los 

textos literarios que 

permitan la 

interdisciplinariedad 

Educación Literaria y 

Educación Inclusiva? 
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ANEXO 5: Matriz de preguntas, categorías y subcategorías, por subnivel de los grupos focales. 

 

Subnivel  Pregunta Respuesta  Categoría  Subcategoría  

 ¿Es posible un análisis interdisciplinario, desde 

la Educación Literaria y Educación Inclusiva, de 

los textos literarios de este subnivel? 

   

¿Qué estrategias metodológicas emplearían para 

generar un abordaje interdisciplinario de los 

textos literarios? 

   

¿Cómo contribuiría este abordaje 

interdisciplinario a la realidad de los 

estudiantes? 

   

¿Qué propuestas desarrollarían, a nivel de aula e 

institucional, para instaurar el análisis 

interdisciplinario como principal forma de 

interpretación del canon literario escolar? 
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