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Liniers 

 

 

“Cuando creíamos que teníamos todas las repuestas, 

de pronto, cambiaron todas las preguntas.” 

Mario Benedetti 

 

“Pra que sonhar 

A vida é tão desconhecida e mágica 

Que dorme às vezes do teu lado calada... 

Para que buscar o paraíso  

Se até o poeta fecha o libro 

Sente o perfume de uma flor no lixo e fuxica… 

Tantas histórias de um grande amor perdido 

Terras perdida, precipícios 

Faz sacrifícios, imola mil virgens 

Uma por uma, milhares de dias...  

Ao mesmo Deus que ensina a prazo 

Ao mais esperto e ao mais otário 

Que o amor na prática é sempre ao contrário...  

Pra que chorar, a vida é bela e cruel, despida 

Tão desprevenida e exata que um dia acaba.” 

Cazuza/Frejat 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

Este  trabajo  de  investigación  es  de  naturaleza  cualitativa  y  buscaba  analizar  las  historietas 
presentes en la colección de libros didácticos Sentidos en Lengua Española que contemplan los 
años de (2018, 2019, 2020) para establecer su lugar en ese material  e identificar, describir y 
analizar las dedicadas a la promoción del desarrollo de la comprensión lectora en ELE. La base 
teórica del estudio está integrada por los conceptos de historieta (MARTÍN, 1978; ZIELINSKY, 
1988; EISNER, 2005; MOLINA, 2006; CATANDUBA; CAVALCANTE, 2014; BARBIERI, 
2017), libro didáctico (CARNEIRO; MOL, 2005) y comprensión lectora en LE (RAMÍREZ, 
1984;  WOLFF,  1985;  GONZÁLEZ,  1998;  ESCH,  2010;  RAMÍREZ  Y  ROJAS;  2017; 
RODRIGO, 2018). Para ello, se utilizaron como base los estudios de Moreira (2013). Nuestra 
investigación se dividió en  tres partes siguiendo los preceptos de observación, descripción y 
análisis: 1. Presencia de las historietas en la colección; 2. Identificación de las historietas que 
desarrollan  la  CL  en  ELE;  3.  Análisis  del  tratamiento  de  las  historietas.  Los  resultados 
mostraron que en un universo de 560 géneros, solo 6,42% está representado por 36 historietas, 
de las cuales, 28 están dedicadas al desarrollo de la CL. Esos resultados permiten concluir que 
los objetivos fueron alcanzados y que la presencia y el tratamiento de las historietas incluidas 
en esta colección de LD no son satisfactorios de cara a las orientaciones y directrices oficiales 
(PCN,  2000;  OCEM,  2006;  PNLD,  2018).  A  partir  de  eso  se  recomienda  ampliar  las 
investigaciones que tengan como tema las historietas en el LD para el desarrollo de la CL en 
ELE  o  investigar  las  preferencias  de  los  alumnos  en  materia  de  géneros  textuales  para  el 
desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas 
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HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NO LIVRO DIDÁTICO DE ELE: SUA 

PRESENÇA E UTILIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

COMPREENSÃO LEITOTA 

 

RESUMO 

Este trabalho de pesquisa é de natureza qualitativa e buscava analisar as histórias em quadrinhos 
presentes na coleção de LD Sentidos en Lengua Española que contemplam os anos de (2018, 
2019,  2020)  para  estabelecer  seu  lugar  nesse  material  e  identificar,  descrever  y  analisar  as 
dedicadas a promoção do desenvolvimento da compreensão leitora em ELE. A base teórica do 
estudo está integrada pelos conceitos de história em quadrinhos (MARTÍN, 1978; ZIELINSKY, 
1988; EISNER, 2005; MOLINA, 2006; CATANDUBA; CAVALCANTE, 2014; BARBIERI, 
2017), livro didático (CARNEIRO; MOL, 2005) e compreensão leitora em LE (RAMÍREZ, 
1984;  WOLFF,  1985;  GONZÁLEZ,  1998;  ESCH,  2010;  RAMÍREZ  Y  ROJAS;  2017; 
RODRIGO, 2018) Para isso, utilizamos como base os de Moreira (2013). Nossa pesquisa se 
dividiu em três partes seguindo os preceitos de observação, descrição e análise: 1. Presença das 
HQs  na  coleção;  2.  Identificação  das  HQs  que  desenvolvem  a  CL  em  ELE;  3.  Análise  do 
tratamento das HQs. Os resultados mostraram que em um universo de 560 géneros, só 6, 42% 
está  representado  por  36  histórias  em  quadrinhos,  das  quais,  28  estão  direcionadas  ao 
desenvolvimento da CL. Esses resultados permitem concluir que os objetivos foram alcançados 
e que a presença e o tratamento das HQ incluídas nessa coleção de LD não são satisfatórias 
diante das orientações e diretrizes oficiais (PCN, 2000; OCEM, 2006; PNLD, 2018). A partir 
disso  se  recomenda  ampliar  as  pesquisas  que  tenham  como  tema  as  HQs  no  LD  para  o 
desenvolvimento da CL em ELE ou investigar as preferências dos alunos em matéria de gêneros 
textuais para o desenvolvimento das quatro destrezas linguísticas.  
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1.  INTRODUCCIÓN  

Las  historietas  siempre  han  servido  de  inspiración  o  base  para  el  cine,  para  libros, 

videojuegos o dibujos animados, con  intenciones variadas, desde el debate  filosófico, como 

ocurre  con  Mafalda  (QUINO,  1964    1973)  y  Mujeres  Alteradas  (MAITENA,  1997)  o 

superación  y  empatía,  como  se  observa  en  La  Borinqueña  (EDGARDO,  2016).  La  larga 

utilización de temas y la mezcla con otros géneros y tipología textual hizo que las historietas 

empezasen a ser utilizadas con fines didácticos. Pero esta  inserción no fue  tan  rápida ni  tan 

fácil,  como  lamenta  Paz  (2003)  al  apuntar  el  prejuicio  por  parte  de  alumnos,  profesores  y 

escuela.  Según  Santos  y  Vergueiro  (2012)  después  de  mucha  resistencia,  las  historietas 

empiezan a ser incluidas en los libros didácticos (LD) a mediados de los años noventa por los 

profesores de Brasil. 

El  género  tiene  muchos  nombres  alrededor  del  mundo,  así  como  características 

diferentes, pero algunas características son comunes a todos: junción de texto verbal y dibujos, 

viñetas y la utilización de algunas figuras de lenguaje (onomatopeya, hipérbole, etc.). Pero no 

todos las utilizan de la misma manera (Eisner, 2005). 

La utilización de las historietas con fines didácticos se hace oficial en los documentos y 

directrices  educacionales  de  Brasil  en  2006,  por  medio  del  Programa  Nacional  Biblioteca 

Escola  (PNBE).  A  partir  de  esta  determinación,  los  Parâmentros  Curriculares  Nacionais 

(PCN),  (2000),  las  Orientações  Curriculares  para  o  Ensino  Médio  (OCEM),  (2006)  y 

Programa  Nacional  do  Livro  Didático  (PNLD),  (2009)  tuvieron  que  adecuarse  a  esas 

orientaciones y objetivos pedagógicos para este género. Pero solo siete años después de la ley 

11.161/2005 (ley del Español), el PNLD aprobó por primera vez libros didácticos de español 

como lengua extranjera de manera integral. 

El  trabajo  se  basó  en  los  conceptos  de  historieta,  comprensión  lectora  en  lengua 

extranjera, material didáctico y libro didáctico, y los estudios empíricos identificados a través 

de la investigación bibliográfica para construir el estado de la cuestión.  

La metodología aplicada incluye los procedimientos típicos de los estudios descriptivos. 

Para  tanto,  se observaron  los criterios establecidos por el PNLD (2018), particularmente  los 

referidos al género historieta. 
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Este informe de investigación está integrado por cuatro capítulos. En la introducción se 

hace  una  presentación  de  lo  que  este  trabajo  se  dedica,  con  informaciones  teóricas  y 

procedimentales que serán utilizadas a lo largo del texto, además de los objetivos que buscamos 

alcanzar. El marco teórico está dedicado a exponer las teorías y los estudios desarrollados que 

servirán  como  base  para  nuestro  análisis.  Un  tercer  capítulo  se  refiere  a  los  criterios  y 

procedimientos metodológicos observados. En la presentación y análisis de los datos se recogen 

las  informaciones  obtenidas  del  material  didáctico  investigado  a  partir  de  los  criterios  pre

establecidos. El informe concluye con las consideraciones finales en que se retoma el objetivo 

general, se resumen los hallazgos fundamentales y se recomiendan algunas investigaciones. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 
El marco teórico de esta investigación se basa en los conceptos de historietas (MARTÍN, 

1978; ZIELINSKY, 1988; EISNER, 2005; MOLINA, 2006; CATANDUBA; CAVALCANTE, 

2014;  BARBIERI,  2017),  material  didáctico  (DIÉGUEZ,  1988;  CONSEJO  DE  EUROPA, 

2002;  OCEM,  2006;  MINISTÉRIO  DE  EDUCAÇÃO  DO  BRASIL,  2009),  libro  didáctico  ( 

CARNEIRO;  MOL,  2005),  comprensión  lectora  en  LE  (RAMÍREZ,  1984,  p.  21,  apud 

NARANJO;  ÁVILA,  2012,  p.  106;  WOLFF,  1985,  p.  113  apud  ESCH,  2010; MOREIRA, 

1998; ESCH, 2010; RAMÍREZ Y ROJAS; 2017; RODRIGO, 2018). También se abordan los 

estudios empíricos publicados sobre la presencia de la historieta en el libro didáctico de ELE y 

su uso para el desarrollo de la comprensión lectora. 

2.1  Historietas: arte, reflexión e historia 

 
Martín (1978) considera que las historietas son un conjunto de viñetas dibujadas y que 

cada  viñeta  sirve  como  un  marco  narrativo  concluido,  pero  no  aislado  de  toda  la  historia. 

Funciona como una escena de una película, donde es entendible aunque esté aislada de la obra 

completa.  El  autor  continúa  su  descripción  diciendo  que  los  personajes  que  componen  la 

historieta tienen los mismos sentimientos y aficiones que se encuentran en el mundo real, pero 

esta humanización debe ser adecuada a  la realidad de la narrativa, lo que  es conocido como 

verosimilitud.  Tenemos  como  ejemplo  la  obra  El  Soñador  de  Eisner  (1985),  que  cuenta  la 

historia de un dibujador que no tiene trabajo y sufre con la crisis económica de 1937 en Nueva 

York. 

Figura 1   El Soñador 

 
Fuente: Will Eisner, 1985. 
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En la figura 1, Eisner (1985) cuenta su vida, su trayectoria para tornarse un dibujador. 

Según él, ganar la vida como dibujante era casi imposible, por eso se consideraba un soñador. 

Conforme  las definiciones de Eisner  (2005), muchos elementos se perciben en  esta primera 

página como el recorte del periódico para informar el año y los hechos en 1937 en Nueva York, 

cuando el mundo, principalmente EU, pasaba por una larga crisis económica,  lo que  llevó a 

mucha gente a perder sus empleos. También se nota la falta de rayas para limitar las viñetas. 

Eisner  (2005)  explica  que  eso  ocurre  porque  es  una  escena  simultánea  en  la  que,  porque 

conseguimos ver al mismo tiempo el personaje y todo lo que compone el sitio donde él está y 

también  lo  que  él  está  mirando  (personas  dentro  de  la  cafetería).  Tenemos  aquí  elementos 

comúnmente  utilizados  para  la  composición  de  una  buena  interpretación  textual:  marco 

histórico, decodificación e inferencias. 

De  acuerdo  con  Manguel  (2001),  las  imágenes  y  la  historia  dan  a  los  lectores 

informaciones presentes en su memoria a partir de su vivencia y conocimientos previos, o sea, 

toda  imagen  está  cargada  de  elementos  que  componen  la  narración  y  eso  nos  posibilita 

interpretarla y comprenderla.   

La  idea  de  interpretar  cada  viñeta  separadamente  para  solo  así  comprender  toda  la 

historieta no es defendida por todos los teóricos. De acuerdo con Zielinsky (1988), la historieta 

es  una  narración  construida  por  medio  de  imágenes  dibujadas  en  papel,  con  la  presencia 

frecuente del mismo personaje que sigue una cronología lineal y tiene una lógica propia y que 

son  difundidas  en  medios  de  su  propia  naturaleza  (libros,  revistas,  sitios  especializados). 

Aunque comparta algunas líneas de raciocinio de Martín (1978), Zielinsky (1988) comprende 

historieta como una raya recta, donde no se puede separar las viñetas, pues caso eso ocurra, 

puede haber un rompimiento en la narración. 

Para Eisner (2005), la clave de las historietas son las imágenes, aunque tengan palabras. 

Para él, eso ocurre con la construcción de una narrativa desarrollada por figuras comprendidas 

universalmente  que  pueden  describir  literalmente  la  realidad  o  exagerarla.  Los  signos 

lingüísticos no se hacen imprescindibles para la comprensión como en placas de tránsito. Otro 

punto  fundamental  es  el  diseño  de  las  páginas,  la  diagramación  posee  un  gran  impacto,  la 

junción de dibujos y colores vivos que captan la intención del creador. Observemos el próximo 

ejemplo, donde el móvil distrae y asume prioridad en la vida actual de los jóvenes. 
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Figura 2  Distracción 

 
Fuente: SALLES, 2018. 

 

Eisner (2005) comparte la idea de Martín (1978) sobre la independencia de los dibujos 

respecto al texto escrito para que haya comprensión. Pero llama la atención hacia la disposición 

y composición del dibujo y de la viñeta en la hoja, pues la comprensión del texto visual está 

directamente relacionada con la composición de los trazos y la intención que el autor tuvo. Para 

él,  toda  la  composición  visual  de  la  página  influye  en  el  entendimiento  del  lector.  La 

maquetación y los colores sirven de manera significativa para la búsqueda del texto por el lector, 

desarrollando una experiencia de lectura semiótica única como defienden Uribe y Delon (1983). 

Molina  (2006)  comprende que  el  género historieta  es  una narrativa gráfica y que  su 

construcción  es  el  resultado  que  responde  a  una  sucesión  de  imágenes  (dibujos,  figuras, 

pinturas, etc.) que expresan una historia con sus propios elementos.  

Para Catanduba y Cavalcante (2014), la historieta es un género multimodal, o sea, la 

junción de texto verbal y no verbal (imágenes y globos de diálogos).  

Barbieri (2017) la define como una sucesión de viñetas en que la interacción verbal es 

expuesta mediante globos con textos. Y agrega que puede presentarse en revistas o periódicos 

en sucesivos números o de manera completa en cuadernos y libro de historietas. 

Todos los teóricos estudiados defienden que el género hace parte de un universo propio 

y que en él, la imagen tiene más importancia que el texto escrito, aunque este, como  se dijo 

anteriormente, sea un género multimodal. Pero este género también se presenta en la forma de 

otros géneros, como en la entrevista de Liniers en 2009 para el blog 30 preguntas con señores/as 

del cómic,  la cual Liniers respondió en forma de historieta, o las recetas de cocina de Mark 
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(2010),  donde  tanto  los  ingredientes  como  la  descripción de  los  procesos  son dibujados  en 

forma de una historieta.  

En  el  marco  de  esta  investigación  se  utiliza  el  término  historietas  como  un  género 

multimodal, pues  involucra  a otros géneros e  incluso  tipos  textuales. Se puede encontrar en 

muchos vehículos de comunicación, tales como sitos electrónicos, vídeos, revistas específicas 

o no, libros de literatura o libros didácticos, entre muchos otros. En resumen, toda historieta 

desarrolla una narración sea ella en forma de texto escrito, no escrito o iconográfico. También 

hay descripciones, informaciones, entre otros tipos textuales. Los tipos textuales contenidos en 

la historieta se presentan de varias formas, pueden estar implícitos en la historia, en la narración, 

en los globos de diálogos, incluso en los propios dibujos.  

La presencia de elementos como globos, figuras del lenguaje, las formas de las letras y 

de  los  globos  sirven  también  para  transmitir  significados.  Así  este  género  utiliza  sus 

características  propias  para dar  al  lector  herramientas  precisas  para una buena  comprensión 

lectora (CL).  

En  lo  tocante  a  su  utilidad,  entendemos  que  la  historieta  rompió  la  barrera  entre  el 

entretenimiento  y  el  aprendizaje  hace  mucho  tiempo.  Al  pasar  de  los  siglos  las  narrativas 

dibujadas sirvieron para informar a las personas que no sabían leer y quizá la historieta como 

la conocemos hoy haya sido inicialmente dirigida para jóvenes según nos dice Vilela (2012). 

Así, las historietas son parte muy importante en la enseñanza y aprendizaje, por su construcción 

lúdica,  pero  aún más por  sus múltiples  funciones didácticas  como defienden  Abal  (2012) y 

Galeano; Ramos (2011). 

2.2 Material didáctico y libro didáctico: conceptos y orientaciones. 

Otros conceptos en los que se basa la investigación son los de material didáctico (MD) 

y  libro didáctico  (LD). De  acuerdo  con  las  Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(OCEM,  2006),  material  didáctico  es  un  conjunto  de  recursos  viables  que  posibilitan  a  los 

profesores  desarrollar  sus  prácticas  educacionales  con  éxito.  Estos  materiales  ocupan  una 

amplia lista de objetos y producciones. Puede ser convertida en MD cualquier cosa a la que se 

le  atribuya  una  finalidad  educativa  (el  embalaje  de  algún  producto,  un  aparato  tecnológico 

antiguo u objetos de la cocina, video juegos, canciones, sonidos de la naturaleza, etc.).  

Para el Ministério de Educação de Brasil (MEC, 2009), son conocidos también como 

recursos o tecnologías educacionales o los soportes y procedimientos que acercan el alumnado 

al contenido proporcionando un mejor aprendizaje.  
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Como se mencionó anteriormente, el MD es toda herramienta que sirve para propiciar 

un aprendizaje de mejor calidad a los estudiantes, son variados y pueden ser elaborados por el 

profesor  o  por  un  órgano  específico.  Algunos  autores  prefieren  utilizar  el  término  Recurso 

Didáctico (RD), pues es más amplio y tiene la idea de que no es necesario algo palpable.  

Según Ucha (2012), MD abarca dispositivos o elementos, diseñados y fabricados con la 

intención de tornar más sencillo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ella, estos recursos 

y  herramientas  tornan  el  proceso  educacional  más  efectivo,  pues  ellos  tienen  elementos 

funcionales que siguen parámetros preestablecidos con la función de desarrollar habilidades y 

destrezas de los alumnos.  

Aunque  el  libro  didáctico  haga  parte  de  los  materiales  didácticos  (MEC,  2009), 

separamos la definición de este recurso, por ser el foco de nuestra investigación, es decir,  la 

presencia de la historieta en un libro didáctico de enseñanza de ELE y su utilización para el 

desarrollo de la comprensión lectora. 

Como  ya  se  ha  mencionado,  los  materiales  didácticos,  recursos  didácticos  o 

recursos/tecnologías educacionales son términos dentro de los que se enmarca el libro didáctico, 

que según Porto y Gardey (2008), es un  tipo de material escrito que permite el aprendizaje 

específico y sistemático. Este tipo de MD se puede utilizar en los ambientes educacionales con 

el objetivo de guiar a los alumnos y profesores en los contenidos y prácticas educacionales, 

pues  está  compuesto  de  definiciones,  conceptos  y  actividades  para  un  mejor  desarrollo  de 

habilidades y destrezas cognitivas y comunicacionales.  

Los documentos oficiales (OCEM, 2006; PNLD, 2018) determinan que el LD de lengua 

extranjera debe seguir un programa que posibilite al alumno desarrollar de manera didáctica las 

cuatro  destrezas  comunicacionales.  Pero  como  apunta  el  estudio  del  Programme  for 

International Student Assessment (PISA), divulgado en 2018, más de 50% de los estudiantes 

brasileños  con 15  años de  edad no  comprenden  lo  que  leen. O  sea, más de  la mitad de  los 

alumnos de la enseñanza media decodifican los textos en portugués, pero no lo comprenden. 

Comprendemos  que  la  CL  es  una  habilidad  donde  hay  la  transferencia  de  utilización  de 

estrategias de la LM para la LE, como afirma Esch (2010). De ahí la pertinencia de desarrollar 

esa destreza en LE en el caso de aprendientes brasileños que pueden estar dentro de la situación 

descrita por el referido estudio. 

Para  Sánchez  (2004),  LD  es  un  instrumento  que  disemina  discursos  culturales  con 

muestras lingüísticas específicas, maneras de comunicación alternativas y un sistema de valores 
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que  implica directamente  en  el  desarrollo  cognitivo y  social  del  alumno. Ese material  debe 

seguir  parámetros  y  conceptos  relacionados  con  los  objetivos  propuestos  por  el  órgano 

regulador de educación.   

Según el Ministerio da Educação (2014), es necesario que el libro didáctico de lengua 

extranjera  siga  algunas  recomendaciones  estructurales  y  de  contenidos  que  puedan 

proporcionar a  los estudiantes un desarrollo de  las destrezas comunicacionales entre ellas  la 

comprensión lectora en LE. Queda claro que este documento corrobora el presupuesto de que 

el profesor tiene autonomía para elegir cuál LD utilizar, buscando suplir las necesidades de su 

alumnado y que pueda obtener  resultados  satisfactorios  en  sus objetivos. Pero  también  este 

material debe adecuarse a la realidad de los alumnos y su necesidad.  

Para nosotros LD es una herramienta pensada, investigada y diseñada siguiendo normas 

y teniendo objetivos bien definidos, buscando desarrollar el pensamiento crítico y social del 

alumno,  además  de  traer  en  su  composición  una  larga  presencia  de  géneros  textuales  que 

auxilien en el aprendizaje y desarrollo de las destrezas comunicacionales.  

2.3 Consideraciones acerca de la comprensión lectora en LE 

Los  demás  conceptos  que  orientaron  esta  investigación  fueron  los  de  comprensión 

lectora como habilidad comunicacional y la comprensión lectora en lengua extranjera. Según 

Ramírez (1984, p. 21, apud Naranjo; Ávila, 2012, p. 106), la comprensión lectora involucra al 

lector con todas las  informaciones de su contexto, o sea, para comprender un  texto el lector 

busca informaciones presentes en su memoria biológica, social y filosófica. El autor defiende 

que CL es la decodificación del  texto a partir del conocimiento de mundo del  individuo, así 

cada individuo comprende el texto de manera diferente. 

Moreira (1998) determina que CL es la relación entre el texto y el significado que el 

lector puede darle, lo que caracteriza que el entendimiento (comprensión) del texto es relativo 

para cada individuo. Entonces como cada persona posee diferentes vivencias, la CL también es 

mutable. Con esta visión, entendemos que para comprender un texto el lector debe ir más allá 

de la decodificación de los signos lingüísticos 

Para Miguel y Rodicio (2014), CL es un puente entre procesos y representaciones, o sea, 

la decodificación es el proceso inicial para la comprensión de las palabras, este está ligado en 

el  proceso  de  comprensión  inicial.  Los  procesos  de  comprensión  tienen  conexiones  con 

representaciones generales, la comprensión de una idea es universal.  
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Según Miguel y Rodicio (2014), la comprensión se divide en tres partes, la primera está 

ligada directamente con el proceso de aprendizaje de lectura, decodificación e identificación de 

palabras e  imagines. La segunda se refiere a las inferencias y conocimientos adquiridos a  lo 

largo de nuestra vida, en este proceso casi nunca hay control del lector, pues nuestra memoria 

busca automáticamente las relaciones entre las cosas. Por fin el último proceso funciona como 

un tipo de cuestionamiento, en que el texto lleva al lector a buscar relaciones consistentes y 

reales entre texto y contexto, e identificar contraposiciones a las ideas. 

Vimos  lo que  es  comprensión  lectora  en LM y  como  se desarrolla,  ¿y  en LE? Esch 

(2010), comprende la CL en LE como un proceso interactivo entre los conocimientos previos 

en la lengua materna del lector y las informaciones del texto en LE. Para él, el lector solo va a 

comprender un texto en LE a partir de la LM. El proceso ocurre por medio del entendimiento 

de la estructura de la LM, este proceso se desarrolla por medio de la comparación de normas y 

léxico entre las dos lenguas.  

Según Grabe (2002), la CL en LE/L2 es una de las habilidades comunicacionales más 

complejas, pues el lector tiene mucho menos conocimientos acerca de léxico, estructura textual, 

que el lector de LM. Los nuevos lectores de LE también llevan una carga negativa caso ellos 

no  tengan  una  habilidad  lectora  desarrollada  en  su  lengua.  Otro  aspecto  que  influye  en  la 

complejidad de CL en L2 es la diferencia cultural y social del lector. Caso este lector tenga 

experiencia de lectura él utiliza las estrategias automáticamente para leer y comprender el texto 

en L2. 

Basados en los conceptos de CL analizados entendemos que esta habilidad se desarrolla 

en  el  individuo  de  manera  sistemática.  Es  a  partir  de  la  junción  de  conocimientos  previos 

(vivencias)  de  la  vida  y  de  conocimientos  de  su  propia  lengua,  además  de  reconocimiento 

situacional y de la cultura meta. El lector debe tener un largo conocimiento del código de la 

lengua  que  se  quiere  aprender.  Las  estrategias  de  lecturas  son  fundamentales  para  la 

comprensión del texto, inicialmente el lector debe ampliar su conocimiento y carga lexical para 

que las estrategias de lectura en LE puedan ser utilizadas de manera correcta.  Su conocimiento 

de su propia lengua sirve como calentamiento para la comprensión de la LE. 

Hasta aquí hemos descrito los conceptos que orientaron nuestra investigación, a saber, 

historieta, material didáctico, libro didáctico y comprensión lectora en LE/L2. A continuación 

abordamos los estudios publicados sobre el tema que nos ocupa (el tratamiento de la historieta 

en  el  libro  didáctico  de  ELE  para  el  desarrollo  de  la  comprensión  lectora  de  aprendices 
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brasileños de  la enseñanza media),  indicando su base  teórica,  la metodología utilizada y  los 

resultados obtenidos. 

2.4 De la teoría hasta la práctica, estudios sobre: historietas, CL en LE, LD y el desarrollo 

de la CL en ELE en el LD a partir de las historietas 

 

La investigación bibliográfica realizada en función de este estudio se orientó por sus 

palabras clave libro didáctico, comprensión lectora, historieta, enseñanza de ELE en busca de   

artículos científicos, tesis de grado y postgrado en los bancos de datos, repositorios y revistas 

electrónicas:  Revista  do  Programa  de  PósGraduação  em  Letras  da  Universidade  de  Paso 

Fundo;  repositorio.pedagogica.edu.co  (Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central 

(Bogotá));  marcoele.com  (Universidad  Antonio  de  Nebrija);  repositorio.unican.es  (Centro 

Universitario  CIESE  Fundación  Comillas;  Universidad  de  Cantabria);  educacionyfp.gob.es; 

repositorio.urp.edu.pe (Universidad Ricardo Palma (Lima)). 

La  referida  investigación  bibliográfica  mostró  que  no  se  ha  estudiado  bastante  la 

utilización  de  historietas  en  función  de  la  enseñanza  y  aprendizaje  de  LE  (ABAL,  2012; 

ALONSO,  2012;  GALEANO,  RAMOS,  2011;  BONGAERTS,  POZZO,  2011;  GARCÍA, 

2018) y los trabajos de esa naturaleza en materia de enseñanza de ELE se limitan a los de Abal 

(2012). 

Abal (2012) realizó un estudio con el objetivo de mostrar la idoneidad de la historieta 

como herramienta en  las clases de ELE, sin  limitarlo a una determinada edad. Los aspectos 

analizados  fueron:  la  afectividad,  el  componente  lúdico,  el  humor,  la  creatividad,  la 

interculturalidad o las características del lenguaje verboicónico. La autora indica que muchas 

actividades  pueden  ser  desarrolladas  a  partir  del  género  como:  la  creación  de  su  propia 

historieta, ordenar e inventar historia, rellenar bocadillos, además de la integración y la cohesión 

grupal que, según la autora, acerca el alumno de la Lengua Objeto (LO). La autora utilizó la 

propuesta de Giovanne (1960), para determinar cómo la CL en LE puede ser desarrollada por 

medio de: 1. Actividades de prelectura; 2. Fase de lectura; 3. Fase de postlectura; 4. Fase de 

evaluación. Llegó a la conclusión de que las actividades de CL servirán como punto de partida 

para integrar las otras actividades de la lengua: interacción, mediación, etc.  

Ese mismo estudio bibliográfico mostró la existencia de solo siete investigaciones de la 

comprensión  lectora en lengua extranjera (PÉREZ, 2016; PARÉ, SOTOPALLARÉS, 2017; 

JARA, 2018; TEIXEIRA, 2018; MARTÍNEZ, 2016; SILVA, 2012; NOLLA, 2015). De esos 
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trabajos,  solo  los de Martínez  (2016), Teixeira  (2018), Silva  (2012) se  centran en  la  lengua 

española. 

Pérez  (2016) estudió  la utilización de historietas para desarrollar  la  lectura crítica en 

lengua inglesa de 37 estudiantes de una escuela secundaria colombiana. Para conocer el nivel 

de CL de los estudiantes fue aplicado un examen. A partir del texto El corazón delator (POE, 

1842) seguido de preguntas para identificar informaciones explícitas y para identificar la lectura 

crítica  de  los  estudiantes.  En  este  examen  se  concluyó  que  los  estudiantes  consiguieron 

identificar  fácilmente  las  informaciones explicitas en el  texto, pero en  el nivel  inferencial y 

critico  la  mayoría  no  logró  éxito  en  sus  respuestas.  A  partir  de  lo  observado  se  utilizaron 

historietas para trabajar el desarrollo de la CL en las clases de LE. Los resultados demostraron 

que los estudiantes tenían una capacidad de lectura bien desarrollada en LE y que les gustaban 

las historietas por ser un material de fácil adquisición, el autor también observó que este género 

sirve para desarrollar tanto el proceso de la CL como de la producción escrita, pues el alumno 

hace un análisis más amplio, relacionando lo que lee con su realidad, trabajando ideologías y 

aspectos socioculturales del texto que componen su experiencia personal.   

Para Paré y SotoPallarés (2017),  las historietas son muy importantes a partir de una 

perspectiva social, artísticaliteraria y educativa. Las autoras realizaron un estudio bibliográfico 

para analizar  los beneficios de las historietas para la enseñanza de LE de manera general. A 

partir del modelo  francés, en que  las historietas ocupan un  lugar  importante  tanto en medio 

artístico como en el proceso de lectura, investigaron los principales estudios de desarrollo de la 

CL en LE y llegaron a la conclusión que la historieta es una elección idónea para el aprendiente 

de una LE, ya que permite realizar actividades de expresión creativa y de CL, fomentando la 

motivación por la lectura en los alumnos. 

Jara (2018) investigó la forma como se utilizan las historietas para el desarrollo de la 

CL en inglés como LE. Con 52 estudiantes del segundo grado de la educación secundaria, se 

aplicó un pre examen como pre calentamiento, la investigación tuvo la duración de 4 meses, 

siendo 2 horas semanales. Se observó que el  género más atractivo a  los alumnos  fueron  las 

historietas.  Fueron  utilizados  historietas  ya  publicadas  y  creadas  por  alumnos  (a  partir  de 

actividad de producción). Se  concluyó que  las  historietas  como  recurso didáctico mejoró  el 

desarrollo de la CL en inglés como LE en los estudiantes participantes.  

Utilizando las historietas como herramienta para le enseñanza de ELE en las clases de 

educación básica de Bahía, Teixeira (2018), analizó las habilidades interpretativas visuales y 
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verbales de algunos alumnos, además de identificar y analizar los aspectos ideológicos de las 

historietas,  así  como  estudiar  sus  formas y medios de  expresión para  la  creación del  texto. 

Fueron utilizadas dos obras: Mafalda (QUINO, 1964) y Mónica y sus amigos (SOUSA, 2007). 

Los sujetos fueron alumnos del 2º año de secundaria, entre 14 y 16 años (no fue informada la 

cantidad de alumnos). Llegó a la conclusión de que los estudiantes comprendieron el género en 

su mayoría identificando chistes, ideologías, y alcanzando la habilidad de síntesis y de dominio 

de la LE, pero con dificultad en comprender las figuras de lenguaje tales como onomatopeyas 

e interjecciones, quedando claro la falta de entendimiento de estos recursos estratégicos en la 

LM.   

En una perspectiva de la pragmática Martínez (2016) utiliza la ironía para investigar el 

desarrollo de CL y comunicativa de los estudiantes extranjeros que se dedican a aprender la 

lengua española. Utilizando la teoría de la Competencia comunicacional (CHOMSKY, 1965), 

los  documentos  elaborados  como  referencia  para  la  enseñanza  de  lenguas:  Marco  Común 

Europeo  de  Referencia  para  las  lenguas  (MCER,  2001)  y  el  Plan  Curricular  del  Instituto 

Cervantes (PCIC, 2006), además del grupo GRIALE (2008),  el autor llegó a la conclusión de 

que la ironía puede ser un ejemplo eficiente para enfocar la clase desde una perspectiva que 

ayude el alumno a desarrollar su capacidad de CL y la competencia comunicacional en clases 

de ELE a partir del nivel B1. 

Silva (2012) investigó la utilización de historieta para desarrollar la CL y el gusto por la 

lectura en ELE. Para tanto hizo una revisión de los trabajos que tuvieron los mismos objetivos 

y concluyó que los estudiantes brasileños no tienen el hábito de lectura y que la mitad de ellos 

no  comprenden  lo  que  leen,  principalmente  en  ELE.  Pero  dependiendo  del  género  que  es 

utilizado,  la  CL  en  ELE  cambia  el  porcentual,  pues  la  historieta  es  más  cercana  y  de  fácil 

comprensión para los lectores.  

La  búsqueda  exhaustiva  de  estudios  que  trabajan  la  comprensión  lectora  en  lengua 

extranjera en el libro didáctico mostró siete investigaciones (MOTA, 2010; ARANTES, 2008; 

VAILATTI,  2016;  SOUZA, SOARES,  2012;  ARAÚJO,  2012;  BORELLA,  SCHROEDER, 

2013; AZEVEDO, TOMITCH, 2019) que permiten ver que el tema todavía es poco estudiado.  

El resultado final de la investigación bibliográfica solo produjo cuatro estudios acerca 

del  objetivo  de  nuestra  investigación  (MOREIRA,  2013;  MARTÍNEZ,  2013;  GABRIEL, 

PEREIRA, 2016; CARNEIRO, COSTA, FERNANDES, 2015) que pasamos a reseñar en los 

párrafos siguientes.  



23 
 

Moreira (2013), analizó las relaciones visual y verbal de las historietas dentro del LD 

de ELE con el objetivo de describir y analizar los modos textuales y verboiconos presentes en 

las  actividades  de  CL,  para  hacer  una  verificación  de  cómo  esas  relaciones  contribuyen  al 

letramento1 visualcrítico del alumnado. Utilizó dos  colecciones de LD de  español  (Síntesis 

2010, Enlaces 2010). Concluyó que  los  modos utilizados  contribuyeron  a  la  producción de 

sentidos en la lectura, desarrollando una CL en ELE a partir de las historietas de modo general, 

también actuando en el letramento visual de forma práctica. 

Martínez (2013) hizo un estudio con el propósito de mostrar la versatilidad del cómic 

como herramienta pedagógica, analizando su presencia en los manuales más utilizados (Prisma 

Progresa, Nuevo Avance 3 y ELExprés), para identificar las destrezas que se trabajan a partir 

de las historietas, el tipo de historieta (creada para los manuales o historieta publicada) y los 

contenidos que se abordan (fonéticofonológico, lingüísticos o gramaticales, léxicosemántico, 

culturales, estratégicos). El autor concluyó que este conjunto de manuales utilizan las historietas 

como  pretexto  para  trabajar  funciones  gramaticales  y  contenidos  léxicos,  olvidando  los 

contenidos pragmáticos o culturales, y que los manuales de ELE  reflejan la cultura de la lengua 

meta, pues cuanto más importante sea la historieta para una cultura, mayor será su presencia en 

los manuales de su lengua. 

Gabriel y Pereira (2016) hicieron un análisis de las colecciones de LD aprobadas en el 

PNLD (2015) con el objetivo de identificar la presencia de las historietas y su utilización para 

promover el desarrollo de  la CL en ELE. Utilizaron  las colecciones:  Enlaces: español para 

jóvenes  brasileños  y  Cercanía  joven  haciendo  un  estudio  cuantitativo  y  cualitativo, 

particularmente del objetivo comunicacional de cada actividad propuesta.  Observaron si en las 

colecciones hay actividades de prelectura, lectura y postlectura, relacionadas con la historieta. 

Concluyeron que  en  la  colección  Enlaces  la mayoría  de  las  actividades  se  orienta  a  la CL, 

aunque haya actividades con el objetivo gramatical. Ya en la colección Cercanía identificaron 

más actividades sociointeracionistas, pues es lo que la colección se propuso desarrollar.  

La investigación bibliográfica que tiene como base las historietas en el libro didáctico 

con el objetivo de desarrollar la comprensión lectora en español como lengua extranjera no ha 

sido amplia. Fueron encontrados 23 trabajos, donde 5 versan sobre la utilización de la historieta 

 
1 El término en portugués se utiliza para describir el desarrollo de las habilidades que posibilitan leer y 

escribir de forma adecuada y eficiente, en las diversas situaciones personales, sociales y de la escuela en que 
precisamos o deseamos leer o escribir distintos géneros o tipos de textos, en distintos suportes, para diferentes 
objetivos, en interacción con diferentes interlocutores, para diferentes funciones.  (SOARES; BATISTA 2004, 
traducción nuestra). 
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para la enseñanza de LE (uno orientado al español), 7 acerca de la utilización del género para 

el desarrollo de la comprensión lectora en LE (3 sobre ELE), 7 en torno del tratamiento de esta 

habilidad  en  el  libro  didáctico  (uno  sobre  la  utilización  del  género  en  francés)  y  solo  4 

específicamente se centran en la presencia del género en el LD de ELE y su utilización para el 

desarrollo de la CL. 

Puesto lo anterior, parece clara la relevancia del estudio propuesto que buscaba analizar 

el uso de la historieta del LD de ELE para desarrollar la comprensión lectora. En el siguiente 

capítulo se describe  la metodología utilizada y,  enseguida se presentan y analizan  los datos 

recogidos. 
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3.  METODOLOGÍA  

 

El objetivo de esta sección es exponer los instrumentos y procedimientos utilizados para 

responder las preguntas logrando éxito en nuestros objetivos.  

Este  trabajo  es  del  tipo  descriptivoanalítico,  de  naturaleza  cualitativa.  Inicialmente 

describiremos la estructura del libro didáctico de Língua Estrangeira Moderna (LEM) para la 

enseñanza media en Brasil y su proceso de elaboración. Luego analizaremos críticamente su 

estructura  física  y  pedagógica  con  el  objetivo  de  documentar  la  cantidad  de  veces  que  las 

historietas están presentes en el material y cuantas se dedican expresamente al desarrollo de la 

CL para, finalmente, analizar cómo estas historietas son utilizadas con el objetivo de desarrollar 

da comprensión lectora en ELE. 

Por  lo  tanto,  esta  investigación  busca  identificar,  describir  y  analizar  las  historietas 

presentes en la colección de LD Sentidos en Lengua Española como base para desarrollar la 

CL en  ELE. Decidimos  trabajar  con  este material,  pues  esta  es  una de  las  tres  colecciones 

aprobadas en el Programa Nacional do Livro Didádico (PNLD) (2018) y la tercera colección 

utilizada  en  la  red  pública  de  enseñanza  de  Brasil  desde  la  implementación  de  la  oferta 

obligatoria de la lengua española en la educación regular por medio de la ley nº 11.161/2005 

(BRASIL, 2005), ya que solo en 2012 los LDs específicos en ELE fueron adquiridos. 

La referida colección de LD hace parte de los materiales vehiculados para las escuelas 

públicas de enseñanza media de Brasil en los años de 2018, 2019, 2020, para la enseñanza de 

lenguas extranjeras. La colección está compuesta por tres volúmenes (cada uno contempla un 

nivel de la enseñanza media), el manual del profesor (uno para cada  libro) y un  CDROOM 

(que acompaña cada libro) con audios para el desarrollo de la comprensión auditiva.  

Los volúmenes están divididos en portada, presentación de las autoras, presentación de 

la organización de los libros, cuatro unidades y apéndices. Cada volumen está integrado por 

cuatro unidades que siguen una estructura similar iniciando con la página de abertura que indica 

el género discursivo y el tema que serán trabajados a lo largo de la unidad, después se divide 

en secciones: la primera sección En foco se dedica a promover una primera reflexión sobre el 

tema y los géneros discursivos, donde se presentan textos y actividades que estimulan el lector 

a recuperar sus conocimientos acerca del contenido explotado. La segunda Lee está dedicada a 

la lectura y comprensión lectora, donde se presentan subsecciones que auxilian en el objetivo 

de  la  sección  (Ya  lo  sabes,  Lee  para  saber  más,  Comprendiendo  el  texto,  Entretextos, 
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Reflexiona, Comprendiendo el género). La tercera sección Escucha promueve el desarrollo de 

la comprensión auditiva y donde son presentadas las subsecciones (Entrando en materia, Oídos 

bien puestos, Más allá de lo dicho, Comprendiendo el género) con textos y actividades y donde 

es  utilizado  el  CDROOM  con  los  audios.  La  última  sección  Escribe/Habla  se  dedica  al 

desarrollo de la expresión escrita y oral, donde son presentados textos y actividades a partir de 

las subsecciones  (Arranque, Puesta  en marcha, cajón de herramientas, hacia atrás). En  las 

unidades  también  se  incluye  la  Autoevaluación,  un  espacio  en  el  que  se  propone  la 

autoevaluación del aprendizaje que está formado por cuestiones relativas a la comprensión y 

producción  de  géneros  trabajados  en  la  unidad,  así  como  reflexión  acerca  del  tema.  Al  fin 

tenemos  los  apéndices  (Entreculturas,  Hay  más,  Síntesis  léxicogramatical,  Cuestiones  del 

Enem comentadas), que trabajan los géneros presentados a lo largo del volumen, las referencias 

y el guion del CDROOM 

Nos  apoyamos  en  los  sistemas  analíticos  utilizados  por  Moreira  (2013)  y  Gabriel; 

Pereira (2016) que se basan en las teorías de modo verbal/visual de Martinec y Salway (2005) 

para hacer la descripción y análisis del material. Este sistema consiste en describir las historietas 

y actividades llevando en cuenta las determinaciones y conceptos inicialmente descritos en la 

organización de la colección, donde se establecen los parámetros y objetivos socioculturales y 

comunicacionales a partir de secciones y subsecciones.  

Además  de  los  conceptos  de  la  colección,  los  autores  utilizaron  los  documentos  de 

órganos  oficiales.  Nuestra  investigación  se  orientó  también  por  otros  documentos  (PNLD, 

2018; LDB, 1996) y directrices (PPP; PCN, 2000; PCN+ 2002; OCEM, 2006; DCNEB, 2013). 

Para  identificar  el  género  historieta  en  la  colección  que  nos  ocupa,  observamos  los 

conceptos de Martín (1978) y Eisner (2005), los cuales defienden que historieta puede ser un 

conjunto de viñetas o solo una viñeta, que puede contener texto iconográfico o solo dibujos, 

que contenga rayas que delimiten las viñetas o sin rayas, pero no consideramos historietas los 

dibujos que sirven para explicar actividades, textos o que sirvan para traer alguna información 

para el texto. 

Para que un libro didáctico sea elegido como material utilizable en las escuelas en Brasil 

es  necesario  que  él  siga  algunas  reglas  y  orientaciones.  El  órgano  que  hace  algunas 

recomendaciones generales es el Ministério da Educação (MEC), institución ligada al gobierno 

federal y que dirige dotaciones, materiales y leyes que involucran la educación. En el MEC hay 

algunos departamentos que tratan las cuestiones específicas en relación a la educación y entre 
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ellos  está  el  Programa  Nacional  do  Livro  e  do  Material  Didático  (PNLD),  programa  que 

determina las reglas y objetivos específicos del libro didáctico. 

El PNLD es el programa que destina y dispone libros didácticos y literarios, además de 

otros  MD  para  las  escuelas  estaduales,  municipales,  federales,  organizaciones  filantrópicas, 

rurales y otras instituciones educacionales ligadas al poder público.  

 

3.1 Procedimientos y colecta de datos en la obra Sentidos en Lengua Española 

 

Nuestra investigación se dividió en tres partes siguiendo los preceptos de observación, 

descripción  y  análisis:  1.  Presencia  de  las  historietas  en  la  colección,  describiéndolas  por 

páginas, volumen, cantidad. 2. Identificación de las historietas que se utilizan como base para 

actividades de comprensión lectora en ELE, siguiendo las fases de prelectura, lectura y post

lectura. 3. Análisis del tratamiento de las historietas para el desarrollo de la comprensión lectora 

en ELE. 

Los objetivos de las actividades fueron descritos dentro del texto, las actividades y las 

historietas aparecen como anexos. Nos limitamos a describir solo las actividades basadas en 

historietas para desarrollar la comprensión lectora, que es uno de nuestros objetivos específicos. 

La totalidad de géneros presentes en la colección y la cantidad de historietas se presentan en el 

gráfico 1. Los otros géneros que totalizan la colección están presentados en el gráfico 2.  

Además de los datos resumidos en los gráficos, evaluamos si las historietas utilizadas 

en el libro observan criterios establecidos por el PNLD (2018) relativos a la promoción positiva 

de la imagen de la mujer, de la población afrodescendiente, de los niños y adolescentes, de los 

ancianos  y  comunidades  menos  favorecidas  financieramente,  sin  prejuicios  o  cualquier 

discriminación,  promoviendo  debates  contemporáneos  acerca  de  su  papel  en  la  sociedad, 

considerando su participación y protagonismo en distintos espacios. 

También se aplican en el análisis las directrices de las LEMs (2008) en el sentido de que 

las historietas presentes en los LDs de LE observen la representatividad de las comunidades 

hablantes de la LE sin estereotipos o prejuicios, promoviendo el acceso a la diversidad cultural, 

social, étnica y de género en la LE, con variedad de géneros discursivos, con lenguaje verbal, 

no  verbal  e  iconográfica,  exponiendo  los  contextos  socioculturales,  explorando  la 

interculturalidad e intertextualidad. 
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En el capítulo siguiente se presentan, describen y analizan los datos en función de los 

objetivos de esta investigación. 
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4.  ANÁLISIS 

 

Como se adelantó en el apartado dedicado a la metodología, el análisis en función de 

los objetivos de investigación pretende identificar el lugar de la historieta dentro del universo 

de géneros presentes en la colección Sentidos en Lengua española. Luego se propone identificar 

las historietas que se utilizan como base para desarrollar la comprensión lectora y, finalmente, 

se analiza la manera como se explota ese género con la referida finalidad. 

En  el  gráfico 1  se presentan  los  datos  relativos  al  lugar  de  las  historietas  frente  a  la 

totalidad de géneros presentes en la colección. El gráfico tiene dos columnas, la primera de la 

izquierda resume el número de historietas y la segunda a su derecha representa el universo total 

de todos los géneros incluidos en la colección.  

Gráfico 1 – Géneros presentes en la colección. 
 

 
 

Fuente: Gráfico elaborado por el autor. 
 

Al analizar los datos de este gráfico observamos que, en un universo de 560 géneros 

textuales, la historieta representa 6,42 por ciento de ese total, lo que confirma los estudios de 

Paz (2003) y Santos; Vergueiro (2012) en el sentido de que el género se usa poco con fines 

didácticos. 

En el gráfico 2 integrado por 9 columnas se resume la información referida a los géneros 

más y menos presentes en  la colección en contraste con  las historietas. Dentro del universo 

general de géneros presentes en la colección, la historieta aparece entre los menos presentes, 

pero en mejor posición que otros géneros cortos como el poema, la canción y el cuento que, por 

su brevedad y posible aceptación, parecen rentables desde la perspectiva didáctica.  
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Gráfico 2 – Demás géneros presentes en la colección 
 

 
 

Funte: Gráfico elaborado por el autor. 
 
En  la columna 1  englobamos artículos  científicos, de  internet y de periódicos. En  la 

columna 4 además de gráficos tenemos mapas y tablas. En la columna 9 juntamos los demás 

géneros al ejemplo de: ensayo, reseña, entrevista, chiste, monologo, carta, reportaje, fotografía, 

dibujo, pintura, crónica, etc.  

Los  datos  sobre  la  finalidad  didácticopedagógica  de  las  treinta  y  seis  historietas 

identificadas  en  la  colección  Sentido  en  Lengua  española,  muestran  que  28  se  dedican  a 

desarrollar la comprensión lectora, cuatro a trabajar aspectos gramaticales de la lengua española 

y otras  cuatro buscan  simplemente  ilustrar  la  colección o  instruir  sobre  cómo producir  una 

historieta o describir sus características. 

Lo anterior significa que el 77,7 por ciento del total de las historietas presentes en la 

colección se dedican a desarrollar la CL, lo que corrobora los resultados de Torres y Rosa (2016) 

que concluyeron que, aunque haya historietas que trabajan el aprendizaje de gramática y léxico, 

el mayor porcentual prioriza la comprensión lectora. 

La parte en  la que nos detendremos es en  la del  análisis de  la manera como el  libro 

explota  el  género historieta  para desarrollar  la  comprensión  lectora.  Identificamos  similitud 

entre las historietas que se dedican a la CL, y con esa finalidad las organizamos por grupos. En 

el grupo A están las historietas que utilizan la comprensión lectora para completar los huecos 

en los textos escritos; en el grupo B se organizan las que solicitan a los lectores que ordenen las 

145
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viñetas a partir de su comprensión; mientras el grupo C está formado por las que utilizan  la 

inferencia  como  proceso  de  CL.  Un  último  grupo  D  recoge  las  historietas  que  trabajan  el 

conocimiento del mundo y la vivencia del lector para comprender el texto, para que asocie los 

vocabularios y expresiones al tema de la historieta. 

El grupo A está compuesto por las historietas presentes en las páginas 92 y 93 del primer 

libro  y  en  las  páginas  10,  19  del  tercer  libro.  Estas  actividades  hacen  que  el  lector  utilice 

estrategias de lectura para elegir palabras u oraciones para completar el sentido del texto, en 

concordancia con la afirmación de Abal (2012) de que las historietas sirven para promover una 

gran cantidad de actividades de CL y entre ellas está la de rellenar los bocadillos e integrar otras 

actividades de la CL. (Anexo I). 

En el grupo B están las historietas presentes en las páginas 92, 93 (estas se presentan en 

los dos grupos) del primer volumen y en las páginas 14, 16 y 25 del tercer libro. Las actividades 

orientan agrupar o reagrupar las viñetas para dar sentido a la historia. Los estudios de Paré y 

Soto – Pallarés (2017) indican que actividades de expresión creativa colaboran con el desarrollo 

de  la comprensión  lectora del  alumno a partir del proceso de observación,  restructuración y 

creación, pues el lector percibe características dentro del texto que lo auxilian en el proceso de 

aprendizaje. (Anexo II). 

Lo que compone  el grupo C son  las historietas presentes en  las páginas 16 y 18 del 

segundo libro y en las páginas 11, 20, 24, 26, 146, 151, 152, 153, 154, 155 y 178 del tercer 

libro. Aquí hay un grupo de actividades que exige del lector conocimientos estratégicos para 

hacer inferencia en lengua materna y conocimiento en la LO como apunta Teixeira (2018), pues 

es necesario que él perciba las relaciones entre  las oraciones del texto y comprenda el texto 

integralmente. (Anexo III) 

El  grupo  D  es  semejante  al  anterior,  pero  utiliza  los  conocimientos  del  mundo  y  la 

vivencia del lector. Las historietas de ese grupo están presentes en  la página 154 del primer 

libro, las páginas 18, 77 y 130 del según libro y las páginas 11, 12, 17, 18, 27, 33 y 34 del tercer 

libro. Estas  historietas  buscan  extraer  del  lector  conocimientos  extralingüísticos,  sociales  y 

culturales. Martínez (2016) defiende que en el proceso de la CL en LE el lector utiliza diversas 

estrategias comunicacionales como establecer relaciones, identificar el tipo de género textual, 

buscar términos comunes entre la LE y la LM o un término general. (Anexo IV). 

La  diferencia  de  la  presencia  de  historietas  por  volúmenes  de  la  colección  es  muy 

explícita y da la impresión de una inserción gradual del género. Pero si se acepta que este género 

es más cercano a los más jóvenes ¿Por qué su presencia en el primer volumen casi no existe? 
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La  pregunta  anterior  quizá  pueda  ser  respondida  por  la  poca  importancia  que 

históricamente atribuyen a la historieta como MD, principalmente en el sentido del desarrollo 

comunicacional o no buscaron un equilibrio en materia de género y tipología textual.  

Se  observa  que  la  distribución  de  los  géneros  en  la  colección  no  sigue  una 

estandarización en relación a la cantidad. Como se vio en el segundo, el artículo es el género 

más explotado en los LDs, dejando los géneros cortos con un porcentaje menor. 

También  se  observa  que  la  historieta  aparece  en  una  mayor  cantidad  frente  a  otros 

géneros cortos, incluso los que se utilizan para desarrollar la comprensión lectora, pero teniendo 

los estudios de Peré y SotoPallarés (2017) como base, comprendemos que esa cantidad no se 

muestra suficiente. 

Al  analizar  el  tratamiento  dado  a  las  historietas  presentadas,  identificamos  que  la 

mayoría de las que se dedican a desarrollar la comprensión lectora incluyen actividades de pre

lectura,  de  lectura,  de postlectura y de  evaluación,  en  consonancia  con  las  indicaciones de 

Geovanne  (1960)  y  seguidas  por  Abal  (2012).  Estas  fases  contribuyen  para  una  mejor 

comprensión del texto y una mayor apropiación de la lengua meta.  

Pese a la existencia de 21 países que tienen el español como lengua oficial, la mayoría 

de las historietas que utiliza la colección fueron producidas en Argentina, lo que caracteriza una 

gran falta de inserción de otras culturas en la obra, haciendo que los alumnos puedan pensar 

que ese género no existe en otros países hispanohablantes y privándolos del desarrollo de la 

interculturalidad por vía de ese género.  

Lo  anterior  lo  corrobora  la  identificación de  solo una historieta  producida  en Brasil. 

Según Teixeira (2018), los alumnos van a comprender mejor un texto en LE si tienen referencias 

en la LM. La presencia de historietas brasileñas en los libros de ELE para brasileños sirve como 

estrategia de lectura por acercar más el alumno al texto.  

La falta de la variación de temas propuestos por el PNLD (2018) y la interdisciplinaridad 

también son puntos sobre los que es necesario reflexionar. Los textos en LE deben tener una 

amplia variación  temática, pues  la  lengua es un sistema completo, y no puede ser enseñado 

aisladamente,  como  la  enseñanza  de  gramática.  El  sistema  comunicacional  de  cualquier 

población es compuesto de conocimientos de historia, matemáticas, geografía, etc., por eso los 

textos necesitan abarcar una cantidad mayor de temas, es lo que está demasiadamente en falta 

en las historietas de la colección.  

El análisis de los datos mostró que dentro del universo de todos los textos presentes en 

la  colección,  el  género  historieta  está  entre  los  que  más  se  utilizan  para  la  promoción  del 
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desarrollo de la comprensión lectora. Pero la estructuración del material no mostró un equilibrio 

en cuanto a la distribución de las historietas entre los volúmenes ocasionando un agrupamiento 

mayor del género en un único libro.  

Las 36 historietas se dividen en la colección. En el primer libro su presencia es mínima, 

siendo presentada solo en una unidad y al final del libro en los apéndices. En el según libro 

están un poco más presentes que en libro anterior. El género solo tiene un destaque en el tercer 

libro, pues se le dedica una sección con actividades de prelectura, lectura, relación con otros 

textos, postlectura y análisis del género discursivo. Esta concentración del género en el último 

libro no parece tener una explicación didácticopedagógica plausible. 
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5.  CONSIDERACIONES FINALES 

 

A lo largo de esta investigación identificamos las historietas incluidas en la colección y 

sus finalidades. La utilización del género para la promoción del desarrollo de la comprensión 

lectora en ELE está presente como propuesta didáctica en los tres volúmenes. 

Esos objetivos se lograron al constatarse que dentro del universo de géneros presentes 

en la colección (560), solo 36 son historietas, de las cuales la mayoría (77%) está claramente 

orientadas al desarrollo de la comprensión lectora. De manera general, las historietas presentes 

tienen tres grandes finalidades: 1. Desarrollar la comprensión lectora, 2. Ilustrar, 3.  Trabajar 

aspectos gramaticales. 

A  partir  de  las  historietas  que  se  dedican  a  desarrollar  la  CL  los  libros  proponen 

actividades. Las propuestas didácticas varían de organización de texto en los globos de dialogo 

o  de  organización  de  viñetas,  discusión  reflexiva  y  elección  de  alternativas  a  partir  de  la 

reflexión del tema. 

Consideramos  que  las  historietas  presentadas  en  la  colección  Sentidos  en  Lengua 

Española no observan fielmente alcanzan las orientaciones del PNLD (2018), ni los hallazgos 

de  los  estudios que  sirvieron de base  a  esta  investigación. La  escasez del  género y  su poca 

utilización  para  desarrollar  la  competencia  lectora  de  los  alumnos  de  la  enseñanza  media 

corrobora las conclusiones de Paz (2003) de que el prejuicio de la comunidad escolar aún es 

muy grande. Diecisiete años después del estudio del autor, percibimos en esta colección que 

este prejuicio sigue actual. 

La deficiencia de historietas en el LD solo es uno de los problemas observados. Hay 

indicios de afectación al desarrollo de la interculturalidad entre otras determinaciones del PNLD 

(2018) como la inserción de otras comunidades hispanohablantes. Si la CL en LE ocurre a partir 

de  relaciones  que  el  lector  hace  de  su  LM  con  la  lengua  meta,  nosotros  no  conseguimos 

identificar esta perspectiva satisfactoriamente. 

Los LDs elegidos por el PNLD son materiales orientados a los estudiantes de educación 

pública  de  Brasil,  teniendo  la  función  de  herramienta  de  auxilio  en  la  educación.  Según  el 

propio PLND  (2018),  los LDs  tienen que  tener  una  amplia  cantidad de géneros  literarios  y 

discursivos para que aborden preceptos de igualdad y respeto a la diversidad cultural y social. 

A partir de eso entendemos que el género historieta es cercano a los jóvenes por su carácter 

lúdico, humorístico, coloquial y divertido, lo que hace que la enseñanzaaprendizaje ocurra de 
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manera  más  objetiva  y  simple,  cuando  este  género  no  existe  o  no  sea  tan  presente  este 

acercamiento se pierde.  

Sentimos  falta  de una mayor diversidad de  temas y  culturas  como  la  cuestión  racial 

presente  en  Memín  Pinguín  (Dulché,  1943)  o  acerca  del  género  como  se  ve  en  Mujeres 

alteradas (Maitena, 1999), autores y países de publicaciones.  

Además  de  lo  que  observamos  y  analizamos  en  esta  colección,  la  investigación 

bibliográfica  para  este  trabajo  mostró  pocos  estudios  con  la  misma  temática.  Lo  anterior 

recomienda ampliar las investigaciones que tengan como tema las historietas presentes en los 

LDs con el objetivo de desarrollar la CL en ELE. También sería aconsejable realizar estudios 

para contrastar el tratamiento del tema en diferentes colecciones de LD para la enseñanza de 

ELE  o  investigar  las  preferencias  de  los  alumnos  en  materia  de  géneros  textuales  para  el 

desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas. 
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ANEXOS 
Anexo I  Historietas y actividades relacionadas al grupo A 

 

1.  A partir de lo que has leído en el texto enciclopédico, relaciona las imagines con los 
textos de los globos a continuación. Enseguida, ordénalas como si fuera parte de una 
historieta única sobre el “descubrimiento” y la “conquista” de América. 

 
 

   
 

 

 
 

3.   En  la siguiente historieta de Max Aguirre, dibujante argentino, se borró  la última 
palabra  que  dice  el  personaje.  Léela  con  atención  y  elige,  entre  las  palabras  a 
continuación, la más adecuada para sustituir el símbolo y complementar la historieta. 
Justifica tu elección. 

 

 
1.  Fruta.        b.   Guayabo.     c.   Manzana.    d.   Repollo. 



45 
 

7.  En muchos géneros del humor gráfico suele haber dibujos y palabras. En esos casos, 

la  imagen  sin  el  texto  escrito  resultaría  incomprensible.  Identifica  el  fragmento 

correspondiente a cada globo de las siguientes viñetas. 

a.  ¡Sí, sí!... Me he quedado sin gasolina en el kilómetro 23… ¡Que venga alguien 

a auxiliarme! 

b.  Tendré  que  andar  tres  kilómetros  para  llegar  al  próximo  pueblo  y  poder 

telefonear… 

c.  ¡Vaya, se ha parado! ¡¡Ya me lo temía!! 

d.  ¡Uf! ¡Por fin he llegado! 

 
 

8.  Dibujo y texto escrito se apoyan el uno al otro. En la siguiente historieta de Liniers, se 

borró  la última palabra que Fellini se dice a Enriqueta. Léela con atención y elige, 

entre las palabras a continuación, la más adecuada para completar el globo. Justifica 

tu elección. 

 
a.  Arquitectura.      b.  Geografía.     c.   Historia.    d. Medicina.  
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Anexo II  Historietas y actividades relacionadas al grupo B 

 
1.  A partir de lo que has leído en el texto enciclopédico, relaciona las imagines con los 

textos de los globos a continuación. Enseguida, ordénalas como si fuera parte de una 
historieta única sobre el “descubrimiento” y la “conquista” de América. 

 

    
 

 
 
1.  Vas a leer una parte de un cuestionario que Liniers, historietista argentino, respondió 

para el blog 30 preguntas con señores/as del cómic en 2009. Las preguntas, en forma 

de viñetas, están desordenadas. Identifica la que se corresponde con cada pregunta a 

continuación. 

a.  Nombre y edad. 
b.  ¿por qué haces cómics? ¿cuál es la satisfacción que te traen? 
c.  ¿qué otra cosa pensás que podrías hacer si no hicieras cómics? ¿creés en la idea de 

la vocación (“nací para hacer esto”)? 
d.  ¿creés que existen los genios? Si es así ¿de dónde viene su capacidad especial? 
e.  ¿qué es para vos el arte?  
f.  ¿quién te inspira? ¿por qué? 
g.  ¿cómo es tu proceso creativo? ¿cuánto tiempo le dedicas al desarrollo de una idea? 
h.  ¿cuál es el autor de historietas de la argentina que más te gusta, en este momento? 
i.  ¿dibujar es un placer o un esfuerzo? 
j.  ¿te  genera  problemas  familiares  pasar  tanto  tiempo  dibujando?  (mujer,  novia  o 

amigos: “estás siempre ahí sentado, hagamos algo”.) 
k.  ¿es necesario el entrenamiento técnico para ser un dibujante de cómics? Me refiero 

a si hay que estudiar (dibujo, diseño, composición, técnicas narrativas, etc.). 
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l.  ¿hubo algún momento en que pensaras “largo todo, no hago más historieta”? 
 

 
2.  ¿Te parece difícil encontrar un hecho solo con dibujos? Ordena la siguiente historieta 

de Quino y en seguida comenta con tus compañeros cuál ha sido el principal criterio 

que has usado para poner los cuadros en secuencia. 
 

 
 

1.  Lo que se narra en una historieta tiene como base un argumento y debe seguir una 

secuencia lógica. Los cuadros a continuación están desordenados. ¿Cuál sería el orden 

correcto? ¿Cuál es el argumento de la historieta? 
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Anexo III  Historietas y actividades relacionadas al grupo C 

 

1.  Lee la siguiente tira de Liniers, historietista argentino, y elige la opción que expresa la 
relación entre la idea central de la tira y la educación. 

 

 
a.  Se sugiere que se pueden conocer muchos “universos” con solo mirar  los  libros de una 

biblioteca. 
 

b.  Se nota que la biblioteca guarda muchos conocimientos a los que la niña no puede acceder, 
solamente mirar, porque no tiene educación escolar. 

 
c.  Se  entiende  que  en  la  biblioteca  se  pueden  encontrar  informaciones  de  relieve  sobre 

Ciencias, algo que no se estudia en la escuela, para conocer los distintos “universos”. 
 

d.  Se valoran los “universos” presentes en la biblioteca, o sea, los distintos conocimientos que 

abarca, a mucho de los cuales se tiene acceso por medio de la educación escolar. 
 

3.  Observa los siguientes textos y haz lo que se te pide. 
 

1.  ¿Cuáles de los siguientes valores, citados en la presentación institucional de Educación Sin 
Fronteras, faltan en la situación que muestra es texto a continuación? 

 

 
I.  Agilidad.  

II.  Coherencia. 
III.  Defensa de la interculturalidad. 
IV.  Entusiasmo. 
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V.  Equidad de género. 
VI.  Justicia. 

VII.  Participación. 
VIII.  Respeto. 

IX.  Solidaridad. 
 

 
1.  Lee la siguiente historieta y enseguida responde a las preguntas. 

 

 
 

2.  ¿Cómo se produce el efecto de humor en la historieta que acabas de leer? 
 

9.  Para comprender una historieta, en general, el lector debe inferir lo que está implícito, 
a  partir  de  sus  conocimientos  previos.  ¿Qué  conocimientos  son  necesarios  para 
producir el efecto de humor en la siguiente historieta? 

 

 

2.  Has visto algunas historietas en esta unidad. Ahora observa el ejemplo a continuación 

y analízalo. Ten en cuenta las siguientes características:  

a.  La relación entre dibujo y texto escrito. 



51 
 

b.  El uso de imágenes que forman parte del conocimiento previo del lector. 

c.  El papel de la inferencia para la comprensión de la historieta. 

 
 

1.  Es probable que hayas tenido algunas dudas a la hora de planificar la historieta. Para 

aclararlas,  recuerda  lo  que  has  estudiado,  lee  los  pasos  a  continuación  y  sigue 

planificando la primera versión de tu historieta. 

a.  La historieta, como el nombre lo indica, es una historia corta. Así que el primer paso es 

decidir el argumento (qué quieres contar) y cuál será el elemento principal para producir 

el humor. Observa la siguiente historieta de Quino, y responde: ¿qué se cuenta? ¿Qué 

es lo gracioso? 

 
b.  Acuérdate de que las historietas se cuentan sobre todo con imágenes. Los escritos son 

importantes, pero los dibujos son un elemento fundamental en la narración. Se atrapa la 

atención del lector con imágenes expresivas. Observa la historieta de Tute, humorista 

gráfico argentino. ¿Crees que los dibujos también cuentan algo? ¿Por qué? 
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1.  Lee la historieta de Max Aguirre y responde a las preguntas a continuación. 

 
a.  Según el contexto de la historieta, ¿qué es “inocentitis”? ¿por qué se trata de un 

caso grave? 

b.  Muchos  efectos  cómicos  se  producen  a  partir  de  referencias  culturales 

compartidas. En la historieta se mencionan personajes que forman parte del imaginario infantil 

en muchos países hispánicos. ¿Hay alguno que sea popular también entre los niños de tu región? 

¿Cuál (es)? 
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2.  Enem 2012 
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A  personagem  Susanita,  no  último  quadro,  inventa  o  vocabulário  mujerez, 

utilizandose de um recurso de formação de palavras existentes na língua espanhola. Na 

concepção da personagem, o sentido do vocábulo mujerez remete à 

a.  Falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às tarefas domésticas. 

b.  Valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas. 

c.  Inferioridade das mulheres que praticam as tarefas domesticas.  

d.  Relevância social da mulheres que possuem empregados para realizar as tarefas 

domesticas. 

e.  Independência das mulheres que não se prendem apenas às tarefas domésticas.  
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Anexo IV  Historietas y actividades relacionadas al grupo D 

 
 

 
 

A charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico reside no (a).  
 
a.  Aceitação imediata da provocação. 

 
b.  Descaracterização do convite a um desafio. 
 
c.  Sugestão de armas não convencionais para um duelo. 

 
d.  Deslocamento temporal do comentário lateral. 
 
e.  Posicionamento relaxado dos personagens. 

 
 

3.  Relaciona el siguiente texto con la actuación de Educación Sin Fronteras. 
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2.  Relaciona las siguientes imágenes con el tema de la unidad, que es cultura y ocio. 

 

 
 

3.  Analiza  las  viñetas  siguientes,  de  los  historietistas  argentinos  Liniers  y  Nik, 

respectivamente, y reflexiona: ¿leer es deber o placer? 

 

a.   

b.   
 

5.  En uno de los fragmentos de la ponencia, Fabián Severo dice que “la literatura é outra 

vida. Allí tudo pode acontecer”. Lee la historieta a continuación y enseguida comenta 

si, cuando lees un libro, te pasa lo mismo que Enriqueta, personaje del historietista 
argentino Liniers. 
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2.  Lee la siguiente historieta y enseguida responde a las preguntas. 
 

 
 

a.  Cada uno de los personajes de esa historieta tiene una característica. Si los conoces, 
cuenta cuáles son.  

 
1.  Lee el texto a continuación. Te planteamos dos objetivos de lectura:  

•  Identificar los elementos de humor en la historieta; 

•  Reconocer las características de la historieta: cómo se presentan las informaciones y qué 

recursos se usan. 
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1.  Ten en cuenta el contexto de la historieta e identifica dónde están los personajes. 
 

a.  Agencia de empleos; 
 

b.  Asociación de vecinos; 
 
c.  Centro de salud; 
 
d.  Oficina de reclamos. 
 
2.  ¿Queda claro cuál es el caso de corrupción? ¿Por qué? 

3.  En el cuadro 2, uno personaje llama el otro de amigo. ¿Crees que son amigos? ¿Por 

qué es interlocutor tiene ese comportamiento? 

4.  En los cuadros 6, 8 y 12, ¿qué tono de voz usa el personaje? Justifica tu elección. 

a.  Amigable; 
 

b.  Irónico; 
 
c.  Rabioso; 
 
d.  Sereno. 
 
5.  ¿En qué cuadro se echa la culpa al personaje por querer actuar correctamente? 
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6.  ¿Cuál de las siguientes palabras tiene el sentido semejante al de “cochino” en el texto 

(cuadro 12)? 
 

a.  Agradable;  
 

b.  Asqueroso; 
 
c.  Complicado; 
 
d.  Repentino. 
 
7.  En el cuadro 13, uno de  los personajes se va. En tu opinión, ¿cómo se siente él? Si 

hablará en vos alta, ¿Qué diría? Justifica tu respuesta. 
 

8.  Hay un verbo en la historieta que se usa en el sentido equivalente al de la expresión 
“dar un jeitinho” del portugués. ¿Cuál es? 

 
9.  ¿Tiene  los  dos  personajes  la  misma  actitud  hacia  caso  de  corrupción?  Justifica  tu 

respuesta. 
 
10. Fíjate  en  los  cuatro  últimos  cuadros  y  cuenta  con  tus  palabras  cómo  termina  la 

historia.  
 

3. Vas a leer otra historieta de Quino que no tiene texto verbal. Te proponemos dos 
objetivos de lectura: 

 
•  contar la situación representada por los dibujos; 
•  reconocer las características de la historieta: cómo se presentan las informaciones y 

qué recursos se usan.  
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4.  Por atención a las viñetas de la historieta y responde a las preguntas a continuación. 

a.  ¿Qué está haciendo la mujer en la viñeta 1? ¿Por qué? 

b.  ¿Qué crees que el hombre le dice a la mujer en la viñeta 4? 

c.  ¿Te parece que el hombre preparó la comida rápidamente? Justifica tu respuesta. 

d.  Opina.  ¿son  falsas  o  verdaderas  la  siguientes  afirmaciones?  Justifica  tu 

respuesta. 

I.  La mujer disfruta de la comida. 

II.  El hombre no cocina con frecuencia. 

III.  El hombre y la mujer comparten los quehaceres domésticos. 

IV.       A la mujer no le importa arreglar la cocina después de la comida. 

 

5.   Observa la última viñeta de la historieta, reproducida a continuación, y contesta las 

preguntas. 
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a.  ¿Qué está haciendo el hombre y que está haciendo la mujer? 

b.  ¿Qué crees que está pensando la mujer? 

c.  ¿Qué relación hay entre el tema de la historieta y los estereotipos sobre el papel 

social de la mujer y del hombre? 

 

6.  Lee la siguiente explicación, de un historietista que fue uno de los mayores expertos en 

el tema, sobre el uso de la imagen para expresar sentidos y enseguida responde a las 

preguntas. 

 [La comprensión de la imagen requiere una experiencia común. El historietista necesita 

conocer  la  experiencia vital del  lector. Se ha de establecer una  influencia  recíproca, pues el 

dibujante evoca imágenes que están almacenadas en las cabezas de ambos.] (EISNER, W. 1988, 

p. 15). 

 

a.  ¿Crees que Quino ha logrado evocar imágenes que están almacenada en la cabeza 

del lector? Justifica tu respuesta. 

b.  ¿Qué elementos te han permitido identificar la situación representada en la historieta 

e incluso imagínate qué hubieran dicho o pensado los personajes? 

 

c.  Lo  que  dicen  o  piensan  los  personajes,  generalmente,  se  escriben  en  los  globos  (o 

bocadillos), pero los escritos no deben ser largos. El dibujo del personaje debe expresar una 

acción,  para  que  no  sean  necesarias  muchas  palabras.  Mira  el  ejemplo  siguiente,  del 

historietista  argentino  Nik.  ¿Te  parece  que  las  imágenes  y  los  textos  escritos  se 

complementan? ¿Por qué? 
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d.  Es importante controlar el tiempo de la narración, por eso debes decidir el número de viñetas 

para no alargar la historia ni acortarla demasiado. Dos o tres viñetas deben ser suficientes, 

pero a veces son necesarias más de diez. Compara estas dos historietas que ya has visto en 

esta unidad. ¿Crees que es adecuado el tiempo de la narración? ¿por qué? 

I.   

II.   
 

2.  Elige la opción que sintetiza el argumento de la siguiente historieta de Nik, dibujante 

argentino. 
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a.  Los dueños y las mascotas tienen obligaciones. 

b.  Las mascotas no necesitan atención de sus dueños. 

c.  Las mascotas hacen todo lo que se les piden sus dueños. 

d.  Los dueños son los que están pendientes a las mascotas. 

 

2.  Lee con atención los siguientes enunciados de la historieta y responde a las preguntas.  

 
a.  ¿a quién se refieren “le” y “lo” en los enunciado? 

b.  Tanto “le” como “lo” designan: 

I.  Con quien se habla. 

II.  De quien se habla. 

c.  ¿Cuál  sería  la  otra  forma  de  escribir  los  enunciados,  manteniendo  sentidos 

semejantes? ¿Por qué no se usa esa forma en la historieta? 

 

3.  Muchos verbos en español necesitan complementos, cuya función es, como lo indica el 

nombre, completar el sentido de dichos verbos. Hay diferentes tipos de complementos, 
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pero  los únicos que se pueden reemplazar por pronombres son  los objetos directos 

(OD)  e  indirectos  (OI).  Observa  las  historietas  que  ya  has  leído  en  esta  unidad  y 

enseguida identifica los referentes en los casos destacados.  

 
 

 

 

 

 

 


