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XNTRODUCCXON 

La inf1uencia que tiene la familia,, la. escuela y 1a 

biblioteca ea fundamental en despertar el hábito por 1a 

1ectura en los niños. pues de ésta depende que puedan ser 

adultos lectores en un futuro,, debe conaiderarse también que 

e1 desarrollo intelectual. tecnológico e industrial de 

pa.í.s depende del hábito de lectura que tengan sus 

habitantes. pues ésta ampl.!a au lenguaje, as.í como sus 

conocimientos,, además permite observar de cerca 1o que otros 

viven,, piensan imaginan y desempeña un significativo papel 

en el procese de 

formaci6n cultural. 

comunicación. de información y de 

En este estudio se investiga a través de una encuesta,, 

1a conducta lectora de los estudiantes de1 Colegio de 

Bibliotecolog.ía perteneciente a la Universidad Nacional 

Autónoma de México. pues no hay que olvidar. que la labor 

de1 bib1iotecólogo dentro de la biblioteca es fundamental 

para despertar el hábito de la lectura en loa individuos. 

El estudio se compone de cuatro cap.S:tulos,, loa cuáles 

se describen a continuación. 

1 



En el cap~tulo I. se dan algunas definiciones del. 

concepto de leer. de lectura y de conducta lectora. as! como 

los objetivos de la misma. también se explica la importancia 

de la lectura en los individuos y loa principales factores 

que influyen en despertar el hábito por l.a lectura en loa 

niños. En el. cap!tulo ir. describe el surgimiento de 1a 

lectura en México desde la Nueva Espa~a hasta la década de 

loa ochentas. El. capítulo III trata del origen. objetivos y 

planes de estudio del Colegio de Bibliotecolog!a. as! como 

también del perfil que deben tener loa egresados. y por 

al.timo en el cap!tul.o IV. oe preacnta una introducción donde 

brevemente el. fin que persigue esta explica 

investigación. la metodol.og!a y loa procedimientos que se 

siguieron para elaborar este trabajo y 

resultados que se obtuvieron. 

se muestran loa 

Los resultados de esta investigación tratan de hallar 

la relación entre la formación que da el Colegio de 

Bibliotecolog!a a loa estudiantes y la conducta lectora que 

éstos tienen. 
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CAPXTULO z. LECTORA, CONDUCTA LECTORA Y SOCIEDAD 

1.1 Definición de 1ectura y conducta 1ectora 

A 1o 1argo de1 tiempo ae han realizado innumerab1ea 

definiciones respecto 1a lectura. pero podemos partir de 

que 1a 1ectura es e1 producto de leer y esta pal.abra 

proviene del. latrn l.egere que significa recorrer y decir. 

Según rgurniz leer "pasar l.a vista por un manuscrito o 

impreso. haciéndose cargo de l.a significación de caracteres. 

pronunciando o 

repreaentados."(1) 

las palabras o 1as frasea por el.loa 

A 

Lectura se define como l.a acción de comprender. 

asimilar o captar el penaamiento o las ideas -

de otros. mediante el repaso visual. de un tex

to compuesto en caracteres gr~ficos. La lectu

ra presupone: a) reflexionar sobre las ideas ex 

presadas en la publicación; y b) ideas que pue 

den ser útiles. tanto por sus posibles aplica

ciones prácticaa en la vida como para el cul.ti 

vo del. esprritu. (2) 

través de la lectura se pueden conocer 

pensamientos e ideas de otras personas. 
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La lectura es un acto productivo. 

Cuando uno lee. obtiene y produce conocimientos. sin 

embargo. mucha gente opina 1o contrario porque l.aa personas 

que leen no se mueven ni producen resultados inmediatos pues 

por lo general.. se aplica la cualidad de "productiva" a toda 

aque11a persona que realiza actividades que dan como 

resultado al.go que podemos ver. oler. tocar. escuchar 

sentir. 

Ea un acto de elección. 

Las personas pueden elegir l.as lecturas que más l.ee 

agraden: uno de los elementos más importantes que 

contribuyen a crear el hábito de l.a lectura es la capacidad 

de elegir los materiales bibliográficos que se quiera leer. 

Es un acto que se puede disfrutar en grupo. 

Esto se debe a que se puede reunir un grupo de personas 

para compartir una misma lectura. comentarla. criticarla., 

etc. 

Por otra parte. se cree que la lectura es una actividad 

solitaria., pero en realidad quien lee lo hace acompaaado de 

1os personajes de la obra. 
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Es un acto para el que s.! hay tiempo. 

Dec~r que no se tiene tiempo para 1eer es una

justificaci6n que no oiempre tiene fundamento. 

Es muy común que, si s~ pregunta a alguien en 

qué emplea su tiempo durante la jornada, se -

descubra que a lo largo del d~a. dispone de -

ciertos espacios que regularmente dedica al -

ocio y, en algunos casos. al aburrimiento. 

También ea muy posible que durante ese tiempo 

l.a persona la televisión o lea historie-

tas o fotonovelas. (3) 

Lo que se llama 'lectura• ser.!a en efecto, una relación 

entre un objeto -caracterizado por un proceso espec.!fico que 

designamos como escritura en estado de reposo y una mirada 

que lo recorre. 

La lectura parece tener un carácter formativo

por a.! misma, quizás como herencia o residuo -

de viejas formulaciones pedagógicas en las 

que la grámatica desempeñaba un gran papel, 

y, en-consecuencia, ea vista como educativa, -

ya que- mejora al ser humano que la practica. 
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Para cump1ir con eeoa fineo 1a 1ectura debe 

ser correcta. 1o que aignifica que debe ejecu

tarse según ciertaa normas que han sido im 

puestas hiat6ricamcnte por a1guna inatituci6n. 

La 1ectura proporciona un placer o goce supe -

rior y universal de tal calidad que no se en -

tiende que exista gente que prescinda de él. 

La lectura un objeto de conocimiento. La 

lectura ae da entre un sujeto que posee cierto 

saber. un objeto sobre el que realiza y que la 

suscita. y e1 conocimiento que procura.(4} 

La lectura hace que el individuo obtenga conocimientos sobre 

a1go que desconoce. 

La lectura es una experiencia intrapersona1 

(manejo interno del lenguaje que permite la 

comprensi6n de 1os significados de los enun 

ciados), e interpersonal ya que ea una forma -

comunicativa particular entre el autor (emisor 

del mensaje) y e1 lector (receptor de dicho 

mensaje. (5) 

Si bien. desde el punt:.o de vista etimológico leer 

significa recorrer con la vista 1o escrito o impreso. por 

otro lado. el diccionario de 1a Lengua Española agrega: 
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haciéndose cargo del va1or y aignificación de-

1os caracteres emplcadon. pronúncieae o no lao 

palabras representadao por ento9 caractereo. 

De aqu~ que e1 leer no seu a6lo una acción pa

siva, sino que implica adcm~o del recorrer 

con 1a vista, una profundización oobre 1o viseo. 

Leer significa también conocer algo oculto; pe

netrar a1 interior de lo que aparece; en decir 

de 1a forma. Junto con cato. en forma an~loga

ca, deci~oa que leer significa captar a1 otro 

a través de 1o que non dice. Incluoive decimos 

que a1guien •1ee las intenciones• de alguien. (6J 

Una iectura es un diálogo entre e1 lector y el autor. 

ya que el aucor habla al lector en silencio (por medio de 1a 

escritura). convirtiendo un acto pasivo en activo. a1 

permitir e1 intercambio de ideas y pensamientos entre el 

aucor y el lector. 

1.2 Tipos de lectura 

E1 autor Joaqu~n Ga11o (7) menciona que exiscen 5 tipos 

de lectura, estos aon: 

a) Leccura informativa. ea aque11a que se realiza para 

estar informados sobre 1o que pasa en un medio determinado; 
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b) Lectura recreativa, es aque11a que cuando se 1ee nos 

divi.erte, puede ser una lectura de historietas. cuentos o 

comics; 

e) Lectura refl.exiva, ea 1a que nos va hacer 

recapacitar sobre un tema que nos 11ame l.a atención, que 

puede ser por ejemplo, sobre salud o al.gún deporte; 

d) Lectura crí:tica. ll.eva a dar nuestra opinión 

sobre l.a obra que se está leyendo; 

e) Lectura concientizadora. es la que nos hace tomar en 

cuenta la rea1idad y responder ante el.la según nos.parezca. 

conveniente. 

En forma muy básica y atendiendo criterios muy 

prácticos, dividimos la l.ectura en tres grandes ramas: 

1) Lectura consultiva o informativa, 

2) Lectura recreativa y, 

3) Lectura formativa 

La primera se real.iza con el. objeto de resol.ver l.os 

probl.emas o dudas que nos surgen ya sea en l.a vida cotidiana 

o en l.a escuela, l.eyendo nos contestaremos un ainf~n de 

preguntas. Este tipo de l.ectura contribuye además al. 

enriquecimiento constante de nuestro vocabul.ario, así. como 

del. uso cada vez más correcto de la construcci6n gramatical. 

y al. mejoramiento de nuestra ortografi.a. 
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La segunda es una lectura que nos va a divertir y por 

lo regu1ar va a ser el.egida por nosotros. 

La tercer 1ectura es aque11a en la cual vamos a 

adquirir conocimientos de una o varias áreas y a 1a vez, nos 

puede fomentar una conducta 1ectora. 

1.3 Conducta 1ectora 

La conducta se define como: 1o que un organismo hace o 

1a acción del. organismo sobre el. mundo exterior. También se 

concibe como las actividades o procesos que pueden 

observarse objetivamente, as:! como 1as estructuras de 

reacción organizada, dirigida 

organismo en su conjunto. 

El término 'conducta' 

fines que caracterizan al. 

interpreta de manera que 

abarque las actividades internas (pensamiento o reacciones 

emotivas) que una persona no puede observar directamente en 

otra pero que pueden inferirse de la observación de su 

conducta externa. (8) 

La conducta lectora se define como '"la actividad de 

desciframi.ento de signos contenidos materiales impresos 

tal.ea como li.bros, revistas y periódicos y que puede ocurrir 

mayor menor frecuencia y puede orientarse hacia 

ciertos temas o clases de material..(9) 
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1.4 Importancia de ia iectura 

Si se insiste en que ia importancia de 1a iectura para 

e1 hombre es necesaria,, es porque constituye un e1emento 

básico para 

comunicación. 

desarrollo intelectua1,, de expresión y 

Para Esther Eguinoa(10),la importancia de l.a lectura es 

un factor .importante dentro de J. proceso ensei'5.anza-

aprendizaje, porque tiene estrecha re1aci6n con l.a 

actividad esco1ar y extraeacolar, ya que 1a l.engua escrita 

no es un proceso aíslado,, sino que se inserta y vincu1a al. 

medio social. 

Cabe mencionar que 1a enseñanza de l.a lectura no sólo 

se trata de un problema metodólogico, sino de algo más 

compl.ejo donde conjugan l.os aspectos individual.es, 

escol.area, famil.iares y sociales. 

La l.ectura es un proceso personal. y social; personal. en 

la medida en que el. sujeto lo emp1ea para satisfacer sus 

necesidades 

corresponde 

intereses individuales; y social porque 

un modo de manifestación de1 pensamiento 

social histórico en un momento determinado, siendo una 

forma de comunicación a través del tiempo y del espacio. 
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Saber leer ea disponer de un instrumento adecuado para 

adquirir conocimientos. 

La lectura nos permite observar de cerca lo que otroa 

viven. piensan. imaginan o inventan. pone a nuestro alcance 

las experiencias de unos y 1ae especulaciones de otros; 

enoancha loa l!mites de la propia observación y profundiza. 

por contraste. la val.oración de nuestra propia 

experiencia. La lectura amp1.!a y desarrol.la l.as facultades 

naturales del ser humano. 

A nivel internacional se piensa que la lectura: 

10. Deeempena un importante papel en el proce

so de comunicación. de información y de forma

ción cultural. 

2o. podr~a o deber.!a convertirse fácilmente en 

el instrumento más extendido para la formación 

intelectual y en refuerzo del poder de la ima

ginación. lo que ser.!a muy necesario en nuestra 

vida profesional y social. dada su rápida evo

lución y. 

3o. es sin duda alguna. el mejor medio de opo

nerse a todo tipo de manipulaciones.(11) 

l.l. 



La 1ectura para ser provechosa requiere 1a reciprocidad 

de una conversación. Se ha dicho mil. veces que l.eer un l.ibro 

es como conversar con amigo poeta. creador. sabio. 

pensador. ea decir. que tenemos un diál.ogo. Pero ceo 

dependerá de la participación del lector. 

Para todo ser humano debe ser de gran importancia la 

lectura. pues la cantidad y calidad de material que lee un 

pa.!.e ea la base de un clima intelectual.. de una situación 

que se va formando lentamente de manera gradual y sucesiva. 

Sin la difusión del libro y un desarrollo evolutivo de 

1a lectura tendría sentido el escritor, pues s61o 

escribir!ta para él. mismo. Sin l.a difusión de l.a l.ectura 

tampoco podr.!.an existir editores. distribuidores y libreros 

y l.aa bibliotecas no tendr.!.an razón de existir pues ser!tan 

cementerios de l.ibroa. 

Debiera existir una conciencia individual. social. y 

universal. de l.oe efectos positivos de l.a lectura. Los 

responsabl.es directos. l.ae autoridades y l.a sociedad misma 

en su conjunto. deben ser l.os primeros en desarrol1ar l.as 

motivaciones para una conducta l.ectora y el. gusto por leer. 

para crear 

mediante: 

cl.ima propicio y permanente de 1a 1ectura 
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1. La organización de una enseftanza eficaz de l.a 

l.ec:tura (:reeervándol.c el. tiempo necesario en l.a eacuel.a y 

concediéndole un lugar adecuado en l.a e1ecci6n del. programa 

de estudio.o). 

2. Poniendo disposición de todos l.os nivel.ea 

eecol.ares textos atractivos y apropiados. 

3. Creando y ampl.iando l.oe servicios que presentan l.ae 

bibl.iotecaa,. para todoa loa tipos .. necesidades e intereses 

"de l.ectura. 

4. Haciendo una difuai6n atrayente de 1oa l.ibros. 

La lectura es el. instrumento más adecuado para l.a 

rel.ación,. l.a convivencia. y el. trabajo. La utilidad de l.a 

l.ectura no ea sólo para una persona.. pues todo escritor 

desea ser lo más l.e~do posibl.e,. su razón de ser ea l.legar al. 

mayor namcro de individuos; para l.as editorial.es ea producir 

obras impresas; para l.as bibl.iotecas adquirirl.aa. así: 

como conservarl.ae y difundirl.as.. al.gunoa aspiran a que l.a 

l.ectu:ra se extienda al. máximo por toda l.a tierra y 11.egue al. 

mayor número de personas. 

En México.. al. crearse l.a Red Nacional. de Bibl.iotecas 

Públ.icaa uno de l.os objetivos que persegu~a que en l.aa 

bibl.iotecas de l.a Red se deb~an 11.evar a cabo actividades 

l.3 



para el. fomento de l.a l.ectura. Estas actividades eran: el. 

c.!rculo de l.ectura. siendo su objetivo despertar el. gusto 

por l.a lectura a través del. analiais y discusión de diversos 

temas; la hora del. cuento donde se motiva a loa niños a que 

se acerquen a los materiales de la biblioteca mediante la 

lectura de cuentos; el. periódico mural. donde se transmiten 

avisos e información sobre la comunidad o eventos que se 

11evarán a cabo y algunos programas temporal.ea de fomento de 

l.a l.ectura como "Mis vacacionea en la bibl.ioteca•, donde 

desarrollan actividades para acercar niños, j 6vencs y 

adul.tos a l.a bibl.ioteca durante el. periodo de vacaciones 

eecol.area. 

1.5 Factores psicosocial.es que afectan la conducta 

l.ectora 

E1 ambiente en e1 que se genera positiva 

negativamente la conducta lectora puede ser: l.a famil.ia. l.a 

eacuel.a y las rel.aciones sociales y cultural.ea que l.os 

individuos establ.ezcan. 

La influencia de l.a famil.ia sobre l.a conducta lectora 

ea decisiva. Es en el. hogar en donde surgen l.os primeros 

modelos a imitar, donde se l.e eatimul.a para que l.ea en sus 

ratos libres. 
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La influencia de la escue1a oobre la actividad 1ectora 

es importante. Es en la escuela donde se introduce de manera 

formal. el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 1ectura 

mediante técnicas de 1ectura en voz a1ta y en ai1encio. 

Los medios masivos de comunicación también tienen 

inf1uencia sobre 1a 1ectura. ya que de a1gún modo. trasmiten 

va1oree referentes a diversas conductas y se re1acionan con 

e1 comportamiento 1ector. 

E1 medio socia1 propicia e1 desarrollo intelectual de 

1oe individuos. amplía el lenguaje y el conocimiento. La 

1ectura también aporta conocimientos técnicos para e1 

desempeño labora1 en la vida de los individuos aa! como e1 

avance tecno16gico industrial de 1a sociedad. En la 

actualidad todos los conocimientos: del hombre se escriben. 

para ser leídos; por e1lo es importante efectuar estudios 

acerca de l.oa factores que determinan el fomento de la 

actividad lectora. cuáles son 1os ambientes estimul.antes 

para formar a1 niño 1ector y después. a1 adulto lector. (12) 

1. 6 La lectura como medio para mejorar la calidad de 
vida 
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La 1ectura es un medio para mejorar 1a ca1idad de vida 

en diversas formas, pues nou sirve para informarnos de todo 

1o que 

af ici.6n 

noo 

que 

intereaa y paaa nuestro a1rededor, 

engrandece nuestra mente, esto se debe. 

es una 

que 

cuando 1as personas leen adquieren conocimientos, dando como 

resu1.tado una cultura m.1.a amplia que puede significar para 

1oa individuos una satiafacción p~raona1. 

Toda autoridad cntatal. 1oca1 o esco1ar, y 

todo maestro. padre o pedagogo habrán de -

estar seriamente convencidos de lo impor -

tante que non l.,"l lf.!Ctura y los libros para 

1a vida cultural del individuo, ya que nos 

permite conocer de los demáa, SUB deseos.

BUS desgracias. y Jl miamo tiempo sirve 

para ampliar vocabulario. De la mioma ma -

nera, por medio de las lecturas nos asoma

mos a las creaciones de loa demás, podemos 

comprenderlos y también imitarlos. (13) 

E1 derecho de leer quiere decir también derecho a 

deearro11ar cada uno sua propias capacidades inte1.ectua1ee y 

espiritua1es en genera1. derecho aprender y hacer 

progresos de cipo inte1ectua1. cu1tura1 y econ6mico. 
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1.7 Fina1idades de la 1ectura 

E1 acto de 1eer se realiza con determinada ~inalidad, 

entre las que oe pueden mencionar: 

a) para satisfacer una cootumbre, esto ea, cuando se 

tiene el hábito por l.a lectura; 

b) para matar el tiempo, esto ea, cuando las personao 

en su tiempo libre ee dedican a la lectura; 

c) para cumplir con los deberes, estos pueden ser de la 

escuela o el trabajo; 

d) para oatiafacer una necesidad que puede ser 

intelectual y/o laboral; 

e) para adquirir máo conocimientos sobre determinado 

tema que puede ser sobre deportes, cocina o cine; 

1.8 Factores aoci.alea que influyen en la lectura 

Son muchos y diversos loe factores que pueden influir 

en el. acto de la lectura, como son las costumbres y las 

presiones sociales y econ6micao que bien o mal afectan la 

vida y el acto de leer cualquier individuo, pero para 

fines de este trabajo ee tomará en cuenta loe que se 

consideraron como más importantes: la famil.ia, la escuela, 

loe diferentes tipos de bibliotecas. el sector comercial. del 

libro, el Estado y loe medios de comunicación. 
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a) La fami1ia 

El pape1 que juega 1a fami1ia en el fomento de1 hábito 

de la lectura es muy importante. ya que si el nii'io crece 

rodeado de personas que tienen una conducta lectora definida 

y si cuenta con materiales que estén a su alcance. eoto es. 

que los pueda ver. tocar. hojear y oentir. es muy probable 

que también crezca con una conducta lectora. 

Es muy importante que 1os padrea vean a la lectura como 

un hábito o una costumbre. así como ocurre con la afición 

del deporte o de 1a música y qué loa ni.nos tengan un trato 

frecuente con los materiales bibliográficos para que lleguen 

a formar parte de su vida. 

Todos conocemos a individuos que supieron su

perar la posición que ocupaba su propia fami -

lia y llegaron a ser ricos y famosos. La norma 

general es que una persona. determinada por la 

familia no se aparte demasiado de la imagen 

familiar. 

Sin embargo. no hay ninguna garant~a de que 

esto vaya a ocurrir en realidad. Hay otros 

factores que intervienen. cada uno de los 

cuáles puede fomentar o coartar la conducta 

1ectora. (14) 
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En nuestro pa!s exiate una tendencia negativa 

hacia l.a conduct:a l.ect:ora de 1os niños y esto debe en 

gran medida a que no hay material. de lectura en los hogares 

y existe una tendencia por leer oubl.iteratura, como son los 

comice y l.as historietas. 

Ahora bien, se acepta en general. que 1os modelos de 

l.ectura de una familia, 1oa materiales de l.ectura que están 

fácil.mente a 1a disposición de sus miembros y las actitudes 

famil.iareo en l.o tocante de lo que ocurre en e1 mundo que 

nos rodea pueden conotitu!r l.as basea de una conducta 

l.ectora. (15) 

b} La escue1a 

No se puede negar 1a infl.uencia de 1a educa 

ci6n sobre la lectura : l.os autores Gray y 

Rogers indican que no se debe pensar que 1a 

educación tenga una relación directa, simp1e y 

causal con la lectura, sino que constituye más 

bien una el.ave con reopecto al. pape1 social.~ -

que es una determinante más el.ara de l.a l.ectu

ra. (16) 
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Es aquS:. donde se continuar con la 1abor de 

fomentar o deoaparccer la conducta lectora que oe creó en 

familia. pero existe una fa11a. 1a eocuela México. 

contribuye a crear nif'ioa no 1ectorea. y esto se debe a que 

en l.a escue1a. los nif'ioa tienen que leer 1os 1ibros a 1a 

fuerza como pasa con los librea de texto. entonces es cuando 

nuestros pequeños lectores ligan el acto de leer con a1go 

que se 1ea impone, obliga y que no les guata. 

Actualmente nuestro pa.ís. la escuela no fomenta 1a 

conducta 1ectora en loa niños, esto se puede deber a que: 1) 

no se cuenta con un material adecuado y suficiente para 

hacerl.o y. 2) que los maestros no tienen interés para 

fomentar1o. 

que: 

En el. artS:.cul.o 3o. de nuestra Constitución se menciona 

La educación que imparte e1 Estado será demo -

crática considerando a l.a democracia no so1a -

mente como una estructura jurS:.dica y un régimen 

pol.~tico, sino como un sistema de vida fundado

en e1 constante mejoramiento econ6mico, social.

y cultural. del pueblo y será nacional, en cuan-
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to sin hostilidades ni exc1uoiviamo atienda a -

1a comprenai6n de nucatroe prob1emao. al apro -

vechamiento de nueotroo recuraoa. Hacia una 

sociedad m<ia educada. conccientc de aua valorea 

cu1tura1es y también más reaponoable; quienes 

1a integran conocen mejor sus posibilidades y -

1~mites. saben resolver dif erenciaa inter -

nas y por lo miamo, aon máa dueños de su momen

to y de sus circunstancias. La educación y la -

cu1tura inducen al desarrollo. lo promueven y 

1a vez participan de él.(17) 

Es decir. e1 Estado debe darle importancia y apoyo a 1a 

educación que su pa~o recibe, pues de ésta depende su nivel 

cu1tura1. econ6mico y social. 

e) Las bib1iotecas 

Tomando una definición general de lo que significa la 

biblioteca. se puede decir que es un lugar donde se guardan 

libros para después ponerlos a disposici6n de las personas 

que deseen consultarlos. 
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Una de las principa1ca funciones de 1a bib1ioteca es 1a 

exp1otaci6n de la información para hacer1a 11egar a toda una 

comunidad, de ah!. que l.a importancia excepciona1 de 1aa 

bib1iotecaa para el fomento del libro se debe a una mayor 

acceaibi1idad de los libros gracias a una 1abor de difusión 

adecuada. con la participación de institucionea tanto 

nacionales como extranjeras en lao ya conocidas Feriaa del 

Libro que se realizan en el .5.mbit:.o bibliotecario y a la 

finalidad esencia1 del bibliotecario de facilitar una 

información rápida. exacta y exhaustiva aobre todos loa 

libros. 

Para que las bibliotecas no se agoten debido -

a la falta de fondon. se han formulado diver -

aae recomendaciones relativao a un apoyo de ca

rácter legisl3tivo .:i. lo!J sinteman nacionales. 

Todo el.lo ha de realzar el ya importante papel 

de las bibliotecas en lo que se refiere a au -

ministrar y localizar ma~eriales de lectura y-

a crear conducta 1ectora. (18) 

Hoy en día. imposible que el ciudadano partl:cu1ar 

compre todos loa libros que necesita para su placer o para 

satisfacer sus necesidades profesionales y culturales. Las 

distintan de la ciencia expanden tan 

vertiginosamente que la literatura especializada y 1a 

didáctica quedan pronto atrasadas y han de ser sustitu~das 

por otras puestas al d~a. 
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En cuanto a 1a literatura de ficción y entretenimiento,, 

crece también inmensamente. Sólo una buena biblioteca 

pública puede satisfacer todas las demandas de un lector# y 

esto recurriendo al servicio de intercambio con 1.as demás 

bibliotecas bien organizadas. As~ que el irse acostumbrando 

a utilizar las bibliotecaa puede decirse que constituye una 

de las metas de la educación del lector y que,, por lo tanto,, 

cada uno de l.on tipos de biblioteca pretende 

gran medida,, el. hábito de leer en BUS 

comunidades. 

d) Bibl.ioteca Escolar 

fomentar en 

diferentes 

En el "V Programa de Intercambio de conocimientoa y 

experiencias para el personal. de Bibliotecas Escolaren",, 

elaborado por el Departamento de Bibliotecas Escolares de l.a 

Dirección General de Evaluación perteneciente a la SEP,, se 

menciona que las bibliotecas escolares son "instituciones 

que contribuyen al desarrollo de la educación y la cultura 

al crear acciones de trabajo acordes con los programas 

educativos de las diferentes escuelas y al fomentar la 

lectura, el estudio y la investigación en l.os 

eatudiantea.•(19) 
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En México, 1a mayoría del acervo de estas bib1iotecas 

es donado por los padree de familia, e6lo en 1993 el acervo 

fué comprado por la SEP y enviado con sus respectivos juegos 

de tarjetao a laa bibliotecas. 

Actualmente las bibliotecas escolares pertenecen a l~ 

Secretar.fa de Educación Pública, como se presenta en el 

siguiente diagrama: 

Secretar.fa de Educación Pública 

~~~~~~~¡~~~~~~~ 
1 1 

Dirección de Dirección de 
Evaluación Incorporación 

1 y Reva1tdaci6n 

Departamento de Subeecretar.!a de 
Bibliotecas Coordinación Educativa 
escolares 

El objetivo de la biblioteca escolar, es pro -

porcionar a loe alumnos el material básico que 

se necesita para la realización de loe traba -

jos, temas y fichas que el plan de estudios de 

cada curso prevea, considerándose su tarea co

mo la de un elemento básico en la creación y -

funcionamiento de cualquier escuela. si se 

quiere hacer realmente un tipo ae enseñanza ac-
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tiva y cient~fica. de ah~ la urgencia de que la 

bib1ioteca escolar posea los libros suficientes 

para responder a las neceaidades esenciales de

eatudio y conau1ta de loa escolares. (20) 

Debiera existir en todas las escuelas una biblioteca. 

ya que. como se mencionó anteriormente, la biblioteca 

esco1ar es uno de los principales factores que puedan 

propiciar una conducta lectora positiva en loa estudiantes. 

Hay quienes creen que no deber~an conatruirse

bibliotecas encolares, sino que a loa ni~os se 

les tendr~a que acostumbrar a acudir ya desde

un principio a las bibliotecas públicas. Por -

ejemplo. en la República Federal de Alemania.

la Unión de ciudades Alemanas recomendó a sus

mietnbroa constru~r bibliotecas públicas en 

lugar de bibliotecas escolares. El resultado

de tal actitud puede verse en el caso de Viena. 

donde sólo alrededor de un 17% de los niños 

utilizan las bibliotecas públicas comunes. 

mientras que oi las bibliotecas públicas están 

dentro de edificios escolares. las utilizan un 

ªº'"· (21) 
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En nuestro pa~o sólo algunas bibliotecas eacolareu 

cump.len con sus objetivos ya que 1.oa bib.l.iot:ec:arios 

personas profesionales y ocasiones, loo padres de 

familia y algunos profesores oon los que oe dedican 

motivar y apoyar a loa estudiantes mediante vio.itas guiadas. 

c~rculoa de .lectura. tallereo y donaciones de material. pero 

desgraciadamente no son la mayor~a loo que apoyan de alguna 

manera a la biblioteca que l.lega a existir en 1.a escuela. 

eJ Biblioteca Pab.lica 

En el Manifiesto de la UNESCO menciona que la 

bib1ioteca pública "una inatit:uci6n democrática de 

enseHanza, de cultura y de informaci6n."(22) En ésta. toda 

persona debe tener un libre acceso a .los pensamientos 

ideas de1 hombre, as~ como a sus creaciones. 

La bib.lioteca púb.lica es uno de .los factores que 

inf1uyen en el hábito de lectura de .los nifios. por eso se 

dice que la afición a loo libros y el h~bito de uti.lizar las 

bibliotecas 

Por esto 

adquiere más f~cilmente durante 1a infancia. 

importante que exista un espacio en la 

bib1ioteca para loo niños y al. mismo tiempo se 1es dé .la 

1ibertad de que puedan escoger 1o que a ellos m~s .les 

interese o deseen l.eer. 
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En nuestro pa~s existe e1 Programa Naciona1 de 

Bib1iotecas Públicaa que surgió en 1983. eote consiste 

que debe existir una bib1iotcca centra1 eotata1 en ca.da 

capital de eat.ado, que loa municipios máa de 30, 000 

habitantes tengan ou biblioteca púb1ica o cuenten con a1gún 

tipo de servicio bibliotecario y que en 1a ciudad de México 

exista una biblioteca central en cada de1egaci6n. Esto se 

logró con la participación de los estados y municipioo, 

estab1eciendo convenio con la Secretaria de Educación 

Púb1ica cediendo espacios y pago al personal de las 

bibliotecao, 1a SEP por su parte, se encarga de entrenar al 

persona1 de l.as bibliotecas y dotarlas de material 

bib1iográfico c1asificado. 

Las bibliotecas públicas de nuestro país actualmente 

pertenecen a 1a Dirección General de Bibliotecas del Consejo 

Nacional para la Cultura y laa Artes: 

consejo Nacional para 
1a Cultura y las Artes 

1 
Dirección General 

de Bibliotecas 

1 
Red Naciona1 de Bibliotecas 

Públicas 
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La Dirección General de Bibliotecas ae encarga de 

mandar el acervo a todas las bibliotecas públican de nuestro 

pa.ís con su proceoo fíoico y con el juego de tarjetaa de 

cada obra. 100 bibliotecarioo nólo se encargan d~ acomodar 

el material en eotantería y proporcionar el oervicio al. 

usuario. 

La Red N¿:¡cional de Bibliotecan: Púb.licas opera bajo e.l 

siguiente esquema deaccntralizado en el que correnponde al 

Gobierno Estatal integrar. coordinar. administrar y operar 

la Red de Bibliotecao Públicao de cada entidad. 

La estructura de la Red en la siguiente: 

RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS 

Dirección General 

de Bi¡btiotecas 

Coordinación de 

l~~~~~~~~~-1-ª~R-e-r Estatal 

Biblioteca Biblioteca 
Pública Pública Central 
Regional Estatal 

1 
Bib.Púb. Bib.Púb. 
Municipal Municipal 

1 
Bib.Púb. 
Municipal. 

1 
Bib.Púb. 
Municipal 
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E1 principa1 objetivo que persiguen este tipo de 

bib1iotecas es dar acceso toda persona que eo1icite aua 

servicios sin importar au raza. co1or. naciona1idad. edad. 

sexo. religión y situación oocia1. 

E1 que 1a.o bib1iotecaa púb1icaa sean util.izadaa por 

mucha poca gente depende de 1a imagen que dé 1a 

bib1ioteca. Ya había mencionado que cuando 1oa niños 

emp.iezan a ir a una biblioteca motivados por eu fami1ia y 

bib1iotecarioa, aque11os se ver~n inf1uidos de manera 

determinante, visitando 1as bib1iotecas por su propio 

impi.:.l.ao. 

f) Bib1ioteca Universitaria 

Uno de sus propósitos ea e1 de apoyar 1as funciones de 

docencia e investigación y difusión de 1a cul.tura. 

La bibl.ioteca universitaria cobra importancia l.a 

medida en que asciende e1 número y 1a preparación de sus 

usuarios, que son: profesores, estudiantes e investigadores 

que determinan que 1a universidad transite, de 1oa nivel.es 

e1ementa1es de instrucción. a l.os más a1tos de 1a educación 

profesiona1 y del. desarro11o del individuo como persona y 

como ciudadano. Es indispenaabl.e en programas de educación 

activa y permanente. (23) 
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Esta bibl.ioteca infl.uye en l.a conducta l.ectora de l.oe 

estudiantes, desde el. momento en que apoya l.as 

inveatigacioneo que éstos real.izan. 

g) E1 sector comercial. del. l.ibro 

La importancia de l.a l.abor editorial. radica en que a 

través de el.l.a se l.l.eva el. proceso de circul.aci6n del. 

pensamiento humano. es decir, es un puente entre el. autor y 

el. públ.ico que espera l.a obra .. 

Los editores y l.ibreros tienen un interés que

no ea oimpl.emente financiero o directo en el. -

fomento de una conducta l.ectora. Al. poner en 

circul.aci6n un l.ibro. el. editor ha aportado -

una gran proporción de aceividad creadora, así 

como un fuerte grado de riesgo, a esta empresa. 

Los l.ibreroa no proporcionan s6l.o l.ibroa sino

también servicios. ayuda y asesoramiento. Esos 

servicios consisten a menudo en ].ocal.izar el. -

editor. formul.ar el. pedido. recibir l.oa l.ibros. 

notificar al. comprador que se ha recibido su -

l.ibro y facturarl.o. así como pagar l.as facturas 

al. editor o al. distribuidor. (24) 
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Es conveniente seña1ar que aunque 1os editores y 

1ibreros estén interesados de poner en manos de toda 1a 

gente 1os 1ibros. en la actua1idad eso ea m~s d~fici1 debido 

a1 a1to costo de éstos. y a 1a cantidad en que se producen. 

hl E1 Estado 

Es indudable el apoyo de1 Estado para crear una 

conducta lectora. no se debe pasar por a1to 1a importancia 

que tienen 1as escuelas y 1as bib1iotecae para con ésta. es 

por eso que el apoyo del Estado para e1 sistema de educación 

es un hecho que debe ser reconocido, pero ese apoyo debe 

entrañar también 1a creación y apoyo económico a todo tipo 

de bibliotecas. 

Un instrumento indispensab1e de la educa

ción permanente es 1a biblioteca pública. 

que suele financiarse con cargo al presu

puesto del Estado. Unas bibliotecas que -

estén a1 alcance de loa posibles lectores. 

con unos anaqueles bien nutridos y un 

personal competente, encargado de locali

zar obras así como de conservar 1oa mate

riales, son otro de los elementos para 

loa cuálea es indispensable la acción del 

Estado. (25) 
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Por otro lado. también se requiere de la participación 

del Estado para fomentar 1a industria editoria1 y propiciar 

un cambio en 1os medios masivos de 

transmitiendo programaa t:.endientea hacia 1a cultura y e1 

fomento del libro y de la 1ectura. 

iJ Medios masivos de comunicación 

En un documento elaborado por e1 Consejo Naciona1 para 

1a CU1tura y las Artes se menciona que las personas que 

escuchan la radio acostumbran tam.bién a ver la televisi6n en 

un horario nocturno y vespertino y los programas más vistos 

son: 1aa telenovelaa, loa noticieros y las pel~culas 

nacionales. 

Se ha comprobado que las personas ven televisión porque 

no necesita de mucha concentración menta1, ea más se cree 

que e1 ver televiaión sirve de relajamiento, el. 

inconveniente es que después de ver varias horas el 

televisor ea muy dif~cil que uno pueda concentrarse en otra 

u otras actividades. 

Para lograr que los niños dejen de ver demasiadas horas 

e1 televisor. debemos de estimular1os con el deporte y la 

lectura para crear niños fe.lices, cr.!ticos y con 

imaginación. 
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Es un hecho que la t:elevisí6n y loo 1íbros compiten 

cada d~a máo entre s~, lo mejor oer~a que éstoo se uníeran 

para demootarles a los niftos que el libro puede ser también 

fascinante 

televisión. 

interesante dentro de un programa de 

La tel.evisi6n actualmente ea la principal competidora 

frente a cualquier actividad que pueda deeempefiarse en el. 

tiempo libre (deportes. asistencia a eventos, lectura, 

juegos. artesan.!aa). dado el reducido costo económico que 

significa dedicarse a ella. 

En una encuesta telefónica real.izada por la SEP(26), ae 

encontró una gran homogeneidad respecto al. número de horas 

que loa individuos declaran permanecer frente al. aparato en 

un d~a. y ello con independencia de la edad y l.a actividad 

principal o el. rol de la familia. Este dato oscila para l.os 

cuatros grupos entre 2.aa y 3.11 horas, l.o cual. dá un 

promedio de 3 horas de televisión en un d~a. 

Ello ea muy importante porque esta variable adquiere 

independencia respecto a l.aa cargas de trabajo, l.a edad, el. 

sexo y la escolaridad de los distintos miembros que componen 

l.a familia. 
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Te1evisa afirma que la te1eviei6n se mantiene encendida 

aproximadamente 5 horas diarias en los hogares. Sin embargo, 

no se encontraron estad!oticas que permitieran conocer si 

hubo una oubcstimaci6n de loo dec1arantee o si hay una 

rotación de len espectadores .. en re1aci6n con BUB 

actividades y tiempoo de ocio. 

Otro resultado interesante ea que un alto porcentaje de 

1os sujetos manifiesta que no ve la televisión por carecer 

de tiempo (26~ para las madres y aproximadamente 35~ para e1 

reato). A1 estimar que esa proporción resulta muy elevada 

Podemos suponer. reaerva de comprobarlo poateriormente,. 

que quizá 1oa decl.arantes se refirieron a que no tienen el 

hábito de ver diariamente ln televisión, ya que en algunos 

caeos se exprea6 que ésta mantiene encendida para 1oa 

menores. Ser.ta ncceoario explora1· este problema con mayor 

deta1le para 11egar a reoultadoo concluyentes. 

El análisis de la programación se dividió en 9 

categor.!as .. partir de la tipolog~a definida por 1os 

sujetos entrevistadoa. Tales son: noticieros.. programas 

musicales,. serieo. telenovelas. pel.!culas, programas 

cu1tura1ea. programas cómicos y deportes. 

El tipo de programa que se cita mayor frecuencia 

por 1as madrea y los hijos varones es el noticiero (46% 1ae 

mujeres y 43% los varones. Las hijas también lo citan un 

mayor número de veces (36%), aunque su caso se refieren a 

é1 muy por encima de cua1quier otro programa. 
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Se menciona también que loa noticieros ocupan e1 2o. 

lugar de la programaci6n transmitida por Televisa. entonces 

se puede deducir que 

través de este medio. 

existe un hábito de informarse a 

Este reau1tado puede referirse al hábito de mantenerse 

informado de los acontecimientos través de ese medio. al 

valor social que se le otorg~ a 1a costumbre de mantenerse 

informado aunque carezca de e11a, o a ambas. Como datos 

referenciales para inferir cuál de ~atas alternativas ea la 

más válida. podemos investigar el número de horas que 

Televisa, como empresa comercial. rentable. destina 

semanalmente a eate tipo de programas. se encontr6 que los 

noticieros ocupan el segundo lugar en la programaci6n de la 

empresa ( 4 7 horas semanales, ea decir un promedio de 6. 7 

horas diarias) . Además, en 1a primera categor.ía de 

programas, llamado de servicio social (62 horas), entran en 

una gama muy amplia de temas que no conforman tipo 

homogéneo de informaci6n. De ello, podemos concluir que el. 

auditorio de loa noticieros ocupan un lugar tan importante 

en la programación de Televisa que puede pensarse que 

efectivamente existe el hábito de informarse a través de ese 

medio. 
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Otro punto a conoiderar eo el. tiempo que l.oa sujetos 

destinan a l.a l.ectura y l.a frecuencia con que se citan l.oa 

diarios en contraste con l.a tel.evisi6n. En ese sentido se 

observó que aún cuando el. periódico es uno de los impresos 

más citados. el. tiempo semanal. dedicado a la l.ectura es tan 

pequefto que no cabr~a l.a poaibil.idad de suponer l.a 

existencia de una conducta lectora de loa diarios. En 

cambio. en el tiempo citado para l.a televisión. entra con 

bol.gura el. noticiero y aún resta tiempo para ver 3 6 4 

programas de 30 minutos en un d~a. 

La tel.evieión puede apoyar fomentar la conducta 

lectora de las personas. través de la transmisión de 

programas cul.turales y de espacios para comentar al.gunos 

l.ibros. 

Ambos medios de comunicación. l.a radio y la tel.evisi6n 

por mencionar loa que más inf l.uyen. distraen la atención de 

l.as personas y más en concreto de los niños y adolescentes. 

pues para muchos de el.los 

libro o una novela. En 

resulta cansado y aburrido leer un 

realidad pocos los programas 

tel.evisivoa con un val.ar cul.tural.. pero eso no les importa a 

los jóvenes ya que siguen en contacto con estos medios. 
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1.9 Obst4culos para el fomento del hábito por la 
1ectura 

La UNESCO enlista algunos obatácu.1os para no dedicarse 

al acto de la lectura. éstos non: 

1) e1 alto precio de los libros. 

2) la carencia de material de imprenta y. 

3) la pobreza. que impide que tengan acceso a 100 

1ibros 1as personas. las escue1as y las bibliotecas. 

M~e a pesar de que la UNESCO no puede hacer 

frente de manera directa a tales problemas. 

existen muchos medios para reoo1verloa indirec-

tamente. o para sonlayarlos; con la formaci6n

de bibliotecas cabe. por ejemplo. remediar en

gran parte la incapacid~d de la gente para com-

prar libros por su propia cuenta. Por lo que -

se refiere a elección. clasificación y utiliza 

ci6n de las obras. la biblioteca moderna pres-

ta un servicio metódicamente organizado que su 

pera con mucho los medica de que pueda disponer 

un particular. De este modo. la existencia de -

la biblioteca se justifica no ya solamente por-

su función pasiva. sino también por lo que de -

activo y positivo tengan los servicien que el1a 

proporciona. 
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En un informe preparado por e1 Departamento de 

Asuntos Socia1es de 1as Naciones Unidas. puede 

leerse: Cuando una co1ectividad carece de1 

apropiado materia1 de 1ectura y no se estimu1a 

a sus miembros a escribir. e1 conocimiento de-

1a 1ectura y de 1a escritura apenas tiene por

ª~ so1o significación a1guna.(27) 

Se carece de 1.ibros dirigidos a nii'los y adu1toa poco 

instru~dos. Loo autores deben producir más 1ibros. 1.os 

editores y l.ibreros difundirl.os. ].os bib1iotecarios. 

maestros y profesores de ensei'lanza secundaria y superior 

deben inducir a 1ao personas a que 1ean. 

Lo expuesto en este cap~tulo trata de dar a conocer la 

importancia e inf 1uencia que tienen l.oa factores 

psicosocia1es (se dice que son paicosocia1es, porque se 

menciona la familia) en 1a conducta lectora de los 

individuos. en cuanto a mejorar su calidad de vida tanto 

inte1ectua1. cu1tura1 y social. 
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La familia por ejemplo. es el cimiento para crear 

1os ninoa la conducta lectora deseada. la escuela será la 

encargada de que ae continúe con esa conducta adquirida en 

1a familia. 1a biblioteca será la que apoye ambas 

proporcionando loo materia lea. y por consiguiente. la 

información que éataa requieran. Se necesitará por supuesto 

de1 apoyo de1 Eatado para que existan escuelas y 

bibliotecas. En cuanto a la labor editorial no podemos dejar 

de mencionar que través de ella circula el pensamiento 

humano haciéndolo llegar a una comunidad que lo espera. Todo 

lo anterior non debe interesar como padrea. maestros y 

bibliotecarios, ya qae debemos trabajar duro y en forma 

unida para crear conciencia sobre el valor que tiene la 

lectura en nuestros días y en un futuro. 

39 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICJ\S 

1. IGUINIZ. J.B. Léxico bibl iogr.jfico. México : UNAM. 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1987. p.170 

2. LITTON. Gaotón. Lgs 1-ctorcp PO ayo librop. -- Argentina 
: Bowker, 1971. p.18 

3. El fgmentg dP la lectura en la biblioteca ptíblica.-
México : SEP. DGB. 1988. p.12 

4. JITRIK. Noé. 1..Pctura y cyltura. 
p.29 

México : UNAM. 1987. 

5. EGUINOA, Ana Esther. Did~ctica yoiyProitaria d~ la 
lectura. -- Xalapa. Ver.: Univeroidud Veracruzana. Centro de 
Investigaciones Educativas. 1987. p.26 

6. piccionar..:o dP la LPngua Enpaüola. -- 20 ed. -- Madrid : 
Espaaa-Calpe. c1984. vol.II. p.821 

7. GALLO REYNOSO. Joaquín. La func16n educativa de la 
literatµra en el adqlPACPDt""'. -- México : /s.n/. 1976. p.18 

B. PEREZ RIOJA. José Antonio. Pano~~mica histórica y 
act;ual i dad d,-.. lél lectura. M"'d~id Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, Pirámide, 1986. p.140 

9. cfr. GALLO REYNOSO, Joaquín. Op. Cit. p.20 

10. cfr. EGUINOA 1 Ana Esther. Op. Cit. p.51 

11. cfr. SKINNER, B.F. l.a cqnductil de lgs organismos un 
análisis expPrimPntal. Barcelona 1 España Fontane1la~ 
1975. p.20 

12. Los escolares y la lPctura · Pl compgrtamiento lectgr de 
los niños en la escuela primaria PO Colombia. Bogotá 
Procu1tura1 Kapelusz. 1984. p.16 

13. RUCH 1 F.L. Psicología y vida. México Tri1l..as. 
Biblioteca técnica de psi=ología. serie 1975. p.21 

14. BAMBERGER, Richard. La promqci6o dP la lect;yra. -- Par~s 
: UNEsco. 1975. p.13 

15. STAIGER 1 Ralph C. Caminos gye llevan a la lectura. 
París : UNESC01 1979. p.26 

40 



16. Ibid. p.29 

17. AVILA MENDOZA, Rigoberto. Indyatria -ditgrial el qrypo 
de los diez y su relación con las bihligt:ecaa p\jblican 
mexicanas. -- México : UNJ\M. 1984. Teaia. p.35 

18. STAIGER. Ralph C. Op. Cit. p.31 

19. rv Programu df"" int;Prcambio dP cqnocimient:os y 
expii:rieoci ap para el pPrsona 1 de bibl iotPcag eecolarraq. 
México : SEP. Dirección General de Evaluación. 1994. p.1 

20. VENTURA.. Nuria. Guía práctica para bibliqtec.a:s 
ipfaptjlPn y epcolare~. -- Barcclo~a : Laia, 1981, p.7 

21. BAMBERGER. Richard. Op. Cit. p.24 

22. Manifieut;o d""' la UNf;SCO nqbrP la bibliqt,,..ca pública. En: 
La biblioteca pública : lecturan eocogidaa. -- México : SEP. 
Dirección General de Bibliotecaa. 1988. p.47 

23. cfr. GARZA MERCADO, Ario. Función y fgrma dn la 
hibligt~ca univerqita-ia. -- Móxico El Colegio de Méx~co 
1987. p.8 

24. STAIGER, Ralph C. Op. Cit. p.32 

25. Ibid. p.34 

26. cfr. Bibliqt:PcaR públicas y cooduc;a 
inVPstigacionPQ 1. -- México : SEP. 1.988. p.14 

27. La UNE~CQ y su prggrama IX · Pl acceeq a los librea. 
Par~s : UNESCO. 1952. p.2. 13-14 

41 



CAPXTULO J:I.. LA LECTURA EN MEX:Z:CO 

2.1 Bosquejo histórico 

En la ~poca prehiopánica los hombrea empezaron a pintar 

dibujos piedra que describ~an las actividades que 

deaempei'\aban en esos tiempos. después dibujaban signos y 

cada uno de estos tenía un aignificado para ellos que pod~a 

ser una s~laba o una idea que deocrib!a algo. 

Al pasar el tiempo. durant:e la conquiata. la espada 

llegó junto con la pluma de loo escribanos y la cruz junto 

con los libros. El conocimiento de la lectura difund.!.a 

por ciudadea y pueblos de Europa. por lo tanto. loa virreyes 

y altos funcionarios se preocuparon por evangelizar a 

América~ poniendo en practica un proyecto de alfabetización 

general de len indios en aun propiao lenguas. los encargados 

de est:c proyecto fueron los fraileo, auxiliados por los 

hijos de loo caciques capaceo de leer y comprender l.os 

textos. Loo materiales con los que contaron loo indios 

fueron: catecisrnoo. confesi.onaríon y libros de devoción en 

aus propias lenguao. a1 mismo tiempo los misioneros 

uti1izaron e o too mismos textos para instruirse e1 

conocimiento de las lenguas, solucionando asr el probl.ema de 

comunicaci6n entre frailes e indios. 
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En e1 afto de 1539. ee establece la primera imprenta en 

la capital de1 virreinato. gracias a la insistencia de Fray 

Juan de Zumtirraga. primer obispo de México. ubicada en l.a 

Casa de l.as campanas. Esta imprenta fue una sucursal. del. 

negocio de Cromberger. famoso tip6grafo extranjero 

establecido en Sevilla, quien con permiso de l.a Corona 

Española se dedicaba la venta de l.ibron en la Nueva 

España. En este taller ae producra el. material impreso que 

necesitaban los frailes para la evangelizaci6n. 

En esta época ne llevaban a cabo las llamadas visitas o 

inspeccior:.es aduan·~ras que practicaban tanto en los 

puertos españoles d~ donde salían las embarcaciones. como 

l.os puertos de América que era a donde llegaban. ya que la 

entrada de l.os escritos peligrosos en el pa~s se llevaba a 

cabo en barriles. en las mal.etao de loa pasajeros o entre 

los mismos libros autorizados modificando el. nombre del 

autor y el título; es aoí como llegaron 

1istas de libros prohibidos. 

manejarse 1as 

Durante el. sig1o XVII, e1 libro ya ten~a un 1ugar fijo 

para su venta, este lugar podra ser una tienda o un a1macén 

y loa encargados eran simplemente comerciantes, 

encontraban libreros o impresores que estuvieran 

su venta. Con la ll.egada de 1ibros extranjeros 

no se 

cargo de 

1a Nueva 

Eapaiia, los dueños de 1as casas impresoras comienzan a 

43 



vender 1ibros convirtiéndose al. mismo tiempo en mercaderea 

de 1ibroa; a sus negocios se les denominaban tiendas o 

1ibrer:!aa y sus talleres. imprentas. Dichos negocios 

empiezan a mul.tiplicarse y empiezan a anunciar las portadas 

de l.os libros que vend.ían. que no solamente llegaban de 

Eepafta, sino de otroo pa.íeea extranjeros. 

Para e.l sig.lo XVIII. en .la Nueva Espai'ia ya exist.!a un 

método para el aprendic::aje de la .lectura. el cual. era el. 

'deletreo• que conoist.ía en leer las .letras del. alfabeto 

escritas en un texto llamado cartilla. 

Según Eatrada(1) 1a cartilla era un l.ibrito de unos 

diez por quince ccntimetroa y de pocas páginas (16 hojas). 

En la época de los Reyes Católicos se publ.icó la primera 

cartilla y en 1542 se imprimió otra que siguió en uso por 

máa de dos siglos y medio. hasta principios del sigio XIX. 

El método para aprender a leer consiat.ía en mirar al 

alfabeto en l.a cartil.l.a y aprender a identificar y 

pronunciar cada letra_ Después de saber J.aa letras 

individual.ea. éstas se combinaban en a.ílabas impresas en 1a 

carti.11a. que se .le.ían según el método l.l.amado •del.etreo•. 

Por ejemplo, al pronunciar la a.íl.aba • ban • el estudiante 

dec.ía: •be. a. ene. Ban. • Por medio de la cartil..1a no se 

1.1egaba reconocer ni leer ninguna palabra. sino a61o 

s~1abas sin sentido. 
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El. uso de oraciones conocidas en l.ae cartil.l.aa para 

principiantes acierto que facil.itaba en al.go el. 

aprendizaje, en vez de pasar de l.as a~l.abao ain oentido a l.a 

l.ectura de frases compl.etamente nuevas. 

En varias eacuel.as, sin embargo, se empezaban a usar 

otros l.ibros el.ementales. como el silabario y cantonea, 

además de emplear el. ailabeo como técnica de aprendizaje. 

Fuera el. que fuese el texto o el método. 1oe que aprend~an 

leer estaban en grupos separados de 1os que aprendían a 

escribir. Loo principiantes primero usaban la cartil.l.a o 

sil.abario y luego el. catón para perfeccionar l.a lectura. 

cuando 1os ninoa terminaban l.a cartilla. celebraban el. 

acontecimiento con un pequeno desfile y una fiesta. 

Los maestros particul.ares usaban el. método individual., 

con este, cada al.umno acercaba al. escritorio para 

pronunciar l.etras o eíl.abaa de l.a carti11a o eil.abario. 

Al.gunos util.izaban cartel.ea grandes que ten~an el. al.fabeto y 

sr1abaa escritas con l.etras de gran tamaño. 

Exiatra interés no s6l.o enseñar a l.eer sino en 

instruir sobre 1a pronunciación correcta y 1a expresión de 

l.a voz. 
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E1 g6nero del 1 ibro 11amado catón. que ee usaba para 

1oa que habían aprendido a leer 1a carti11a o silabario, fué 

publicado por varios autores al final de la Colonia. 

Oeopuéa de que e1 nino había aprendido en la cartilla o 

en el ai1abario 1o fundamental de la lectura. hacían falta 

textos que podrían uoarae para practicar y mejorar la 

habi1idad recién adquirida. Debido a la auaencia de l.ibroa 

interesantes y de l.ectura fácil lo más probable es que los 

ninoa y jóvenes tuviesen que •brincar• de los sencillos 

ejercicios de 1a carti11a. el cat6n y el. cateciomo. la 

lectura avanzada de la prensa y fol.letos, paso que no todo 

e1 mundo podría o querría dar. 

En el siglo xrx el número de lectores se había elevado. 

pero hab~a un inconveniente, no se contaba con mucho 

materia1 que estuviera al alcance de éstoa. 

Loa 1ibroa siempre tuvieron una venta relativamente 

limitada debido su a1to precio. y conatituían la manera 

más eficiente de hacer llegar la lectura 

púb1ico. 

un 1imitado 

Toda la emoción del. momento se vertía en los folletos 

cuya inmediata publicación y consecuente 1ectura permit~a 

tratar 1os asuntos con continuidad. 
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E1 terreno po1!tico, dió qu~ 1eer durante 

1•• primeras d~cadaa de independencia, 1o 

que ae 1e!a era una gran cantidad de p1a

nea, proyectos, pronunciamientos, procla

mas y mani~ieatoo, donde ae explicaban 

loa rrecuentes cambios de gobierno. Uno -

de loa g~neroe que rn.áa 1e!an en M~xico 

durante estos anos eran 1aa cartas, que a 

vece& no pod!a 1eer el destinatario, por

aer ana1fabeto. Una aenora de la nobleza 

requería de los servicios de a1guien que-

1e 1eyera 1ao cartas que le mandaban, pues 

ella no sab~a leer. La poca población que 

aab!a leer y que pertenecía a la nob1eza

diafrutaba de un producción literaria 

abundante, muy de acuerdo con las modas -

del romanticismo que empezaba a arraigar

se en M~xico. Por supuesto, quedaba e1 

gusto literario por 1aa odas, romances, -

apo1og!as y necro1ogíaa heredados de fi

nales de la Co1onia.(2) 

Hubo revistas en este periodo, por ejemplo, JC1 lru••O 

lle&J.ca.ao empez6 a publicarse desde 1844. 

47 



Durante 1os anos cuarenta, ae decidi6 alfabetizar a loa 

obreros para vo1verlos más reaponsablea, moralizarlos, 

enaenar1es a ser puntuales y honrados, y de paso mejorar eua 

técnicas de trabajo. Se publicaron varios periódicos 

especia1mente para ellos, pero al examinarloa uno ae dá 

cuenta de la cultura tan vasta que ae necesitaría para poder 

entender cabalmente los art~culoo allí publicados. contenían 

datos sobre ciencia y tecnolog!a europeas y tenían escasez 

de información sobre México, BUS problemas y cómo 

resolverlos. 

Entre loa periódicos se encontraban El. AprendJ:z, 

destinado específicamente a la educación de artesanos, y e1 

Eata.ndarte Nacional., que se anunciaba como político, 

literario, artístico, científico, industrial, defenoor de 

las doctrinas y de los intereses sociales. 

Como muestran loa periódicos ya mencionados, existía en 

México durante la primera mitad del siglo una preocupación 

por hacer llegar la lectura a capas de la población que 

durante la Colonia podían leer, más que proveer de 

lectura a un público exigente de nobles que s~ existía, pero 

era muy limitado. Este se había desarrollado tanto en México 

como en otras partes del pata. Por ejemplo. Lucas A1amán 

encontró que la afición la lectura se iba extendiendo, 
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abundando en Cuanajuato 100 buenos libros. y no era raro 

encontrar bibliotecas bien compueataa en las caaaa de 1os 

partícu1ares, aino también en las ciudades de provincia. 

A partir de la Guerra de Independencia, 

e1 circulo restringido de lectores 

aanch6 y por supueDto. la variedad de te

mas también. 

La 1ectura de la historia nacional con 

temporánea interesó a un público que ha -

b!a ten~do entre manos libros de historia 

antigua. pero a finales de la Colonia no

abundaban trabajos escritos sobre la vida 

política de la Nueva Eapaf'ia. (3) 

En l.a primera mitad del siglo XIX ocupaban un lugar 

prominente las lecturas que no eran permitidas. Se creía que 

1as malas l.ecturas deformarían la sensibil.idad y destruirían 

1a moral. y finalmente la fé del hombre más creyente. 

Todavía en este aiglo XIX, durante los últimos afios de 

su existencia. la Inquisición. y luego los obispos, 

revisaban librer.i:as. bibliotecas privadas y públicas, 

recogían y a veces quemaban 1ibros sospechosos y aconsejaban 

con todo su peso mora1 vigilar 1a lectura. 
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Durante esta época laa Bibliao eopecialmente 

importantes. pues conutitu!.:in un novedooo p•.!ligro. ya que 

precisamente en eston a~oa. la Socit!dad Bíblica d~ Londres 

trató de introducir un carg.-:1mento de· Bibl i.-itl p~o~e~t tintes 

(según parece) en México. 

Por primera vez la lectura de la Biblia 

accesible en forma masiva d loo laicon. Las 

Biblias se vendían en la9 librería.a. 

Por otro lado. el ,-..1urr.P.nto en el número de en -

cuelas primari.:::.ao. d<..! imprentan y de su produc

ción; la manufactur.:-.1. d.-. pupel en 1'-: • .:-x:ico. en 

vez de su importación; el cnt:u.blvci:niento de 

rutas de diligencias y la conr.n:rucci6:i. de cami -

nos: todos fueron füctorco qu~ facilitaron la

lectura. tanto por el mayor ndrnero de lectores 

como por la mayor dispon~bilidad de obras. A -

medida que fué avanzando el siglo, ~s~a mayor-

comunicación dent.:t·o del. p.:iís y con el cxtranje-

ro. más el creciente circulo de lectores. creó 

una preocupación cada vez mayor no por lo que

se debería leer, sino por lo que no se debería 

l.eer. (4) 

so 



También durünte 1ü primera mitad de1 aiglo XIX existían 

varias 1ibrerías grandea en la ciudad de México. La librcr~a 

se enconc:rab.:i dentro del. miamo local. que 1a imprenta y 

pertenec~a a un mismo dueño. Eate eatablecimiento vendía una 

gran variedad de libros de texto importado.o y traducidos. 

Las imprenta.o México aumentaron de una 

espectacu1ar después de la Independencia. 

E1 siglo XIX trajo a México don innovaciones -

técnicas que r~voluciondron la 1.ectura como 

ninguna otra cona haatd la fecha. La primera -

era la impren~a. ya exintente por oupuesto~ 

pero de uso más limitJdo. La segunda. 1aa 1ám

paraa de aceite y luego de g~s y. final.mente -

e1éctricaa. El gusto por la lectura oe faci1i

c6 especialmcnce con lan 15mparas. y aumentó -

e1 número de lectores. que a su vez disfrutaba 

de 1a mayor producción de imprentas mecaniza -

das. (5) 

Por otro 1ado. Benito Juárez decretó por ley que 

la primaria incluiría: moral. lectura. lectura de 1eyes 

fundamentales, escritura, elementoo de grámatica castel1ana. 

aritmét:ica, 1aa mujeres adem<':ia aprendían obligatoriamente 

costura y bordado. 
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Ensenar a leer a la población infantil. y

ai crecido número de habit~nt:es que había 

sobrepasado l.a edad eocoL:ir y que carecía 

de eote crecimiento era fundamental.. Ya -

para l.a década de 1850 habían varion sis

temas para el aprendizaje de la lectura.

Uno de los m~o comunes era el individual. 

que conoiat!a en que el. mncstro ne dedica 

ra por espacio de tres minutos a que un -

nino leyera texto elegido de a~temano; 

lógicamente eat:e nintema c1dolccía de g!:""a-

ves deficiencias cu~nto ~l preceptor 

tenía a ou cargo un grupo nurneroao. (6) 

Para la década de 18GO maeat:.roc mE'.!XicanoD de 1.os 

distintos grados CDcol.ares y acad6micos hicieron arreglos a 

1os libros de texto p~ra adaptar1oD J 1.a realidad mexicana. 

con el fin de descubrir y revalorar lo propio. 

Posteriormente establecieron los conocidos 

principios de educación: laica., gratuita y ob1 igat:.oria. En 

1861 oe suprimió por primera vez en la historia de México la 

enseñanza del catecismo en las escuelas dependientes del 

erario y poco a poco fueron conformando los cambios 
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derivados de est:aa gestiones. Por 1o que oe refiere a 1oe 

•ramos• anignaturas que aprend~an ese mismo afto e1 

gobierno 1iberal encabezado por Benito Jutircz decret:ó por 

ley que l.a primaria incluiría: moral. lectura, l.ect:ura de 

las leyes fundament:alea. escritura. elementos de gramática 

castel.lana. aritmética y canto; el nexo femenino aprcnd.!a. 

además. oblig.:lt.oriament:.-~, con tura y bordado. 

Maestros mexicanos de los distintos gradoa escolares y 

académicos hicieron arrcgloo ~ los libros de texto m~s 

conccidos en la d6cada de 1860, con el fin de adaptarlos a 

l.a realidad mexicana para descubrir y reva1orar lo propio. 

Leer y releer lon ~~xtoc de la époc.:a da la impreai6n de 

que quienes a.prcndía.r. a. l~er lo hacían para memorizar; no 

era necesario comprend~r el contenido de la 

simplemente ne le.fu., rnemori=::.:.iba y .:-epet.!a. 

lectura: 

En esta época el tipo de obras que m5s aparec.!an en la 

propaganda de lao l i.brerfas laa religiosas o 

morali.zantes y surgieron como innovación l.os diccionarios 

port~tile~ francéo-cspañol. enpañol-francén. 

Para 1860 el número de publicaciones aumentaba y 

amp1iaba los temas. 
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Los m~s ca renten el ~apecto cultural eran loa 

estados cuya población era eminentemente rural. 

Desde finen de la década de lBGO ae desñrroll6 toda una 

gama de .lecturas cat::.61 icns a través de di fe rentes medios.: 

1ibros, periódicos. reviataa. textos escolares, hoja a 

parroquia.lea. catecinmos. p.:inf le toa, folletoo. etc. De modo 

que, a partir de 1867. podemos hu.cer la periodización de la 

historia de la literatura católica en México cuatro 

etapas: restaur.:ición (1867-1917}, reLJist:encia (15'17-1935), 

adaptaci6~ (1935-1970} y reforma (1970 en ~delante). 

Los católicos dividíu.n nua p:.-opiilD publicaciones en 

tres categorías: a) las de crit~rio católico y fines 

profanos; b) lan de fines exclusivamente religiosos; e) las 

de criterio católico y fines religioson y profanos. Empero, 

bien sabemos que esta división. 

miamos, era ficticia. 

Las publicaciones católicas, 

reuniones de asociaciones piadosas 

establecida por ellos 

eran leídas en 1aa 

c.!rcu1oa obreros. en 

1os sa1onea parroquiales. en 1as casas o en otros centros de 

reunión. 
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Cuarenta años después, en 1909, 1aa cosa o habían 

cambiado. En concordancia con la inquietud pol~tica de1 

momento, los católicos utilizaron para auo propios fines, 

especialmente los oociopolíticos, laa publicaciones de que 

disponían. 

Una de las agrupaciones católicas más comprometidas en 

la •santa Campaña•. fue ain duda la de los Operarios 

Guadalupanoo en el lapso comprendido entre 1909 y 1914. Esta 

asociación se encontraba esparcida por todo el país reunía a 

l.os cat6l.icos sociales mtia activen: y eat:.uvo integrada por 

profesioniataa, 

grupos medios. 

empleados, periodistao y sacerdoteo de 

La campa~a emprendida tuvo algunos resultados pues 

logró instalar algunas bibliotecas populares, como las de 

México y Aguascalientes, aunque en la cárcel de esta última 

pobl.ación exigieron una biblioteca, y otra más en la de 

Zapotlán. (7) 

Durante l.oa años de 1867 1917, poco más de medio 

sigl.o,. los católicos mexicanos produjeron propia 

l.iteratura para defender y proponer las concepciones 

cristianas a una sociedad en proceso de secularizaci6n. 
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Según Bermudez (8) en la década de 1870 ae buscó 

incrementar 1a producción de libroo de texto elaborados por 

autoreenacionalea y adecuados la realidad del pa.!.o; 

intentó superar la lectura de memorización que 

incrementado a través de loo catecismos. para cambiar 

h..-ibia 

iectura de comprensión, para cambiar una lectura de 

comprensión que enriqueciera máo al individuo. Es no·Jedosa 

l.a tendencia al aprendizaje ni rr.u l t:. án·~o d•__. 

escritura que empc:ó a tomar forma en eote tiempo. 

2.2 Enseftan:a de la lectura el Porfiriato 

Bazant m¿nciona(9) que en la 6poca del Porfir~ato la 

ensei'ianza de la :!.ectura y la escritura era simu:O..t:.án"=!a. La 

importancia que De di6 al maestro trdJO co~o consecuencia la 

abolición del oistema mutuo {o lancant~rianol y la adopción 

del simultáneo (también llamado colt:~ctivo), que connist!a en 

ciasif icar a los alumnos de una escuela en grupos homogéneos 

y dedicar al maestro a la ensei\anza de cada grupo aislado. 

ocupando a los niños de loa demás grupos con trabajo en 

•silencio•. 

56 



Al haber grupo de ninoa en condiciones homogéneas de 

conocimientos el maestro podra dirigirae a conjunto como 

l.o harra con un ao1o individuo. y todos aprendran 

simu1táneamente. Además. dieponra de l.a imitación y 

emul.aci6n. medios de que carec~a e1 modo individua1. 

También aplicó en el. Porfiriato otro modo de 

ensenanza, 1lamado mixto, que era una combinación de todos 

l.oe anteriores. Fué aprobado eól.o para comunidades con pocos 

recursos, que no podran sostener un namero suficiente de 

maestros. 

El. periódico fué l.a única el.ase de pub1icaci6n que 

l.1eg6 todas las clases social.ea y estimul.6 el desarrol.l.o 

de l.a l.ectura. Ninguna otra puede igual.arse a l.oo diarios 

para dar a conocer los acontecim~entoa polrticos y sociales 

del. México de entonces. que vivía época de paz y 

bonanza. pero también de efervescencia pol~tica. cul.tural. 

intel.ectual. En los periódicos se virtieron cuantas ideas, 

cuantas soluciones. cuantos pérfiles pol.rticoa pod~a dar una 

sociedad. cuantas noticias mundiales era posible transmitir 

dados los medios de comunicación (ya desde entonces nos 

preocupaba lo que sucedra en el. mundo). Además divul.garon l.a 

l.iteratura través de l.aa publicaciones de nove1as •por 

entregas•. 
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La primera época del pe:t:iodiumo en México 

ref1eja una actitud de pasión polrtica. -

Unos diarios atacan a otros para aostener 

tesis opuestas y muchas vecen deovirtúan

o exageran la noticia. pero caldean la 

atm6sfera incitando al pueblo a la lectu

ra. Además del contenido pol~tico de al

gunos periódicos, también loa habra pro -

teatantes, infantiles, cient!ficoa, so 

cialistas, comerciales. literarios e in -

ternacionales. En total en la Repúb1ica -

habran 665 periódicos, de los cuales eran= 

diarios 28, aemanaleo 147, quincenales 81, 

trisemanales 6, mensual~s 32. (10) 

A principios del siglo XIX se formuló una lista en el 

Diario de México de las librerías que existían en esos 

tiempos, ya que en éste se anunciaban las novedades de 

1ibros extranjeros. Las librerías son las siguientes: 

•Librerfa de Don Juan Baueista Arizpe, ubicada 

en 1a esquina de la primera calle de la Monte

ri11a (hoy S de febrero y Capuchinas), siendo 

la más nombrada. 

•Librerfa de Don Francisco Rico, ubicada en la 

segunda calle de Santo Domingo (hoy Brasil). 
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•Librerfa del Cap1c4n Don Manue2 del Valle. 

ubicada en la calle de Tacuba. A eata librer~a 

se le denominó a1macén de 1ibrer~a. 

•ofic1na y librerfa de Don José Mar2ano de 

ZrU'Iiga y OnCiveros. ubicada en la calle de 

Tacuba. popular por gu!aa y calendarios. 

•Librerfa de Do~a Marfa Fern~ndez de J~uregui. 

ubicada en la calle de Santo Domingo esquina -

esquina Tacuba (hoy Brasil y Tacuba) . 

•encuadernación o Librerfa de la calle del 

Angel (hoy Sa. calle de Isabel la Católica). 

•Librerfa de Illcscas. ubicada frente a la 

Plaza de Armas en el Parián. (Eata ubicación 

resulta extraña. ya que el Pari~n estaba den -

tro de la Plaza de Armas). 

•Librerfa de Ballano Pascual y Compañfa, ubi -

cada en la primera calle de la Monterilla (hoy 

S de Febrero) . (11) 

Cabe mencionar que algunas de las librer~as anteriores 

fueron identificadas por el nombre del propietario y otras 

por el nombre de la calle donde se encontraban ubicadas. 
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En cuanto las bib1iotecaa que exist~an en este 

perJ:odo, la más grande e importante de la república era la 

Bib1ioteca Nacional que en 1897 contaba con 159,.000 

volumenes. Creada en 1867. fué formada principa1mente con 

1ibros de loa conventos y bíbliotecaa de 1a catedral. 

Dominaba, entonces. el. aspecto teológico, al. que 

correspond!.an doo terceras partea del número tota1 de 

vo1umenea. 

Casi todos l.os estados de l.a República tenJ:an 

bib1iotecaa, 

Porfiriato. 

cuyo número se duplicó a1 fina1izar el. 

En 1893 se fund6 una biblioteca nocturna anexa a 1a 

Nacional destinada a las clases trabajadoras. de tal manera 

que se hizo una colección de libros sobre manuales de artes 

y oficios. historia. ciencias. matemáticas y naturales, 

literatura. medicina. pedagog!.a y moral. Contaba con 6940 

volumenea y 1000 periódicos. El número de lectores aumentaba 

ano con afio, siendo por ejemplo en 1889 de 37,875 mientras 

en 1886 hab!.a sido de 11503. 
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Durante el Porf iriato. el libro de texto present6 

diferentes caracter~sticas en 1as eecue1aa primariaa. en 1a 

preparatoria y en las escuelas especiales (hoy facu1tades) . 

La importancia de1 1ibro de texto fué cambiando 

conforme avanzaba e1 Porfir.iato. Los educadores en genera1 

pensaban que el abuso en el empleo de los textos reducía e1 

trabajo inte1ectual ejercicios de memoria. Por el 

contrario, a medida que el maestro fue cobrando importancia. 

el uso de l.os t:extos disminuyó inclusive, se declaró 

facultativo. ea decir~ voluntario a partir de 1910. 

Todas las materias que los niñoa llevaban en la escuela 

requerían su libro de texto. de tal manera que cada ano el 

a1umno no necesitaba de cuatro a aeia libros. La materia más 

importante era el aprendizaje de la lectura y la escritura y 

por ese motivo hubo infinidad de libros de lectura (as! se 

l.lamaban pero de hecho conten~an el método para enseiiar a 

leer y escribir: algunos tenían lecturas adicionales) 

11amados comunmente si1abarios. carti11as. o bien conocidos 

por e1 nombre del autor. 

Durante los primeros años del Porfiriato 1a gran 

mayor.í:a de los libros de texto.- tanto de 1a preparatoria 

como de lan escue1as especia1ea. eran franceses. En 

bachi11erat:o nada más 100 de historia y geograf~a naciona1ea 

se imprim~an en México. 
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El libro de texto fué decisivo en 1a formación de los 

mexicanos. A medida que cambió la mentalidad de .los 

educadores también cambiaron 1os textos. (12) 

2.3 La lectura durante 1a Revolución 

Durante esta época exist.ía un público más o menos 

amplio pero restringido en cuanto a 1a lectura. el material 

que se le.ía eran revistas. semanarios o diarios. 

Un 80'° de la población era ana1fabeta y perrnanec.i:a 

aislada en cuanto a 1a lectura se refiere, ea hasta fina.lea 

del Porfir.iato. cuando el gobierno trató de combatir ese 

analfabetismo, estableciendo escuelas donde se aprendiera a 

leer, escribir y contar. pero esto se logró hasta el a~o de 

1920 cuando la escuela dejó de ser para loa privilegiados y 

.la alfabetización se extendió por toda l.a República. Esta 

ley fué aprobada hasta 1911 durante el gobierno interino de 

León de la Barra. 

No hay que o1vidar que debido a la Revo.lución muchas 

familias dejaron hogares y con ellos sus bibliotecas 

particulares. Hab.ía una escasa distribución de libros. por 

10 tanto, muchas librer.íaa tuvieron que cerrar y los 

vendedores arnbu.lantes que eran las personas que difund.ían 

loa libros en pob.lacionea alejadas llegaron a perder 

carga de libros. 
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A principios de este aigl.o ae sintió la necesidad de 

que existiera un periódico que no a6lo tratara cueationea 

po1.!ticas,, sino que informil.ra sobre varios aopect.o.o de la 

vida de1 pa.!s. Ea as! como surge el peri6dico El Un.2. ve.rsa.l 

fundado octubre de 1916 por Félix Palavicini con 

tiraje de 60,000 ejemplares diarios y que cont.enra material 

para todos loa guates. 

Surgen también El Exc:e..1.sior fundado en 1917 con una 

presentación que imitaba al periódico neoyorquino Times y EJ 

Hera.l.do de México. fundado en 1919 por Salvador Al.varado,, 

este aporta "loa monitoa" originando as.! laa historietas 

c6micao nacionales. 

Por otro 1ado, l.a literatura europea conservó su 

pab1ico,, pero 1a búsqueda de una identidad nacional aumentó 

el interés por 1o mexicano. los lectores fueron f ie1es a 1oa 

poetas nacional.ea y recibieron un nuevo género: la novel.a de 

1a Revol.ución . 

.Fué creciendo la importación de l.ibros y el número de 

l.ibrer.!as que l.os distribu.!an,, y a su vez,, las editoriales 

mexicanas intentaron hacer una producción más popu1ar 

accesibl.e a un púb1ico más amp1io. 

63 



Varias editoria1es y 1ibrerí:as en 1a ciudad de México y 

unas cuantas en provincia poní:an a1 a1cance de 1os amantes 

de la buena 1iteratura las mejores obras nacionales y 

extranjeras. (13) Casi todas laa librer.!aa de la capita1 

ubicaban las ca11es del centro como aon: Donceles, 

Madero, Gante, S de Mayo, República de Argentina. 

Mención aparte merece la labor educativa de Joeá 

Vasconcelos en los a~on posteriores a la Revolución de 1910; 

como rector de la Universidad Nacional ya que puso en 

práctica sus ideas sobre la educación. 

"Con Vasconcc1os a la cabeza. la SEP no a61o se di6 a 

la tarea de alfabetizar toda la población. sino de 

procurar el material necesario para tal efecto. de esta 

manera. se preocupó por la edición y distribución de libros 

y publicaciones periódicas que po::- au precio estuvieron al 

a1cance de todos. incluso en los lugares más apartados del 

pa.!.s. 

Su tarea la complementa la impresión de una serie de 

1ibros, para lo cual se ponen a su disposición loa Ta1leres 

Gráficos de 1a Nación. de cuyas prensas salen co1eccionea 

tan recordadas como 1os Clásicos, lecturas para Mujeres, 

Lecturas clásicas para niños y la popular revista E1 

Maestro. cuya diocribuci6n se hac.ra en forma gratuita. 
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El. objetivo de l.a l.abor editorial. de l.a SEP, era 

habil.itar a l.a pobl.ación para que pudiera responder a l.os 

requerimientos de producción, produciendo gran cantidad de 

publ.icaciones cuyos contenidos eran dirigidos a obreros y 

no s6l.o ayudar a campesinos, 

condiciones 

pretendí.a 

de vida sino, además servir 

mejorar sus 

como medio 

informativo y cultural.,. ya que era portador de noticias 

periodísticas nacional.es 

art~cul.os l.iterarios. 

y extranjeras y de notas y 

Prueba de este hecho, ea la l.abor editorial. desempeftada. 

por .la SEP durante y después del. gobierno del presidente 

Cárdenas (1934-1940) ."(i4) 

En l.a década de los sesentas, época en que se 

refl.ejaban importantes avances en el. campo de la tecnol.ogía 

y l.a comunicación, la vida intel.ectual. de México hacía 

progresos en casi todos los órdenes: la producción era cada 

vez más intensa y el. campo de l.a investigación científica y 

académica prosperaba. La producción l.iteraria mostraba una 

notabl.e transformación caracterizada principal.mente por el. 

dinamismo y l.a diversidad. Pero junto a esta situación, el. 

país se enfrentaba a grandes retos en materia educativa, no 

s61o por la creciente pob1aci6n en edad escol.ar, sino 

también por el. el.evado número de adu1tos anal.fabetos reales 

y funcionales. 
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Reso1ver este prob1ema no era fáci1; poco interés había 

hacia e1 hábito de 1a l.ectura, el público lector era 

reducido y e1 materia1 básico para gran mayoría eran laa 

historietas y fotonove1aa gracias a las cuales habían podido 

al. menos preservar la habilidad de leer. Era impresionante 

e1 contraste entre loa bajíaimoo tirajeo de revintaa 

especializadas y loo millones de hiotorietao que circulaban 

semanalmente por todo el. país. 

Para resol.ver el problema de la educación primaria 

el. país fue establecido el Plan de Once Anos. del que formó 

parte integral. l.a Comisión Nacional de Libros de Texto 

Gratuito. Llevar el libro al pueblo en forma gratuita había 

sido uno de l.os anhelos del secretario de Educación Pública, 

Jaime Torrea Bodet. como medio para buncar la ansiada unidad 

nacional. 

El. método de ensenanza de la lectura y la escritura se 

dej6 l.a elección de los autores del libro para el. primer 

grado, aunque hac.ía hincapié en que el. tipo de letra 

manuscrita deber1a ser el muscular y a partir del So. año se 

introduciría 1a letra ecript. En cuanto al contenido, l.os 

guiones para los dos primeros grados establ.ecían que las 

lecciones deber1an incluir asuntos relacionados el. 

hogar, la escuela y el ambiente natural. y social de1 niño, 

poniendo énfasis en los aspectos c1vicoa y patrióticos. 
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El inicio de una labor tan importante como la 

producción y 1a distribución de 100 libros de texto 

gratuitos fué sencilla. y las protestas no ee hicieron 

esperar. 

violaban 

Se leo atacó 

una de las 

principalmente por considerar 

garant.:Caa establecidas por 

que 

la 

Constitución. la libertad de enseñanza aa.:C como por su 

contenido. Sin embargo .. a pesar de la fuerte oposición de 

que fueron objeto .. 

todo el pais. Este 

loa 

fué 

l.ibroa continuaron circulando 

uno de loD mayores logros 

por 

del 

gobierno L6pez Mateista; llegaron a editarae en este periodo 

114 millones de ejemplares de libros de texto y cuadernos de 

trabajo que ae distribuyeron en todaa las eacuelaa del pa.:Cs. 

oficiales o particulares. rurales o urbanas. As! empezaron a 

llegar los primeros libros a muchos hogares mexicanos. 

Más tarde. el presidente Echeverría inició su régimen 

en un momento en que el país se encontraba en una agitada 

situación social, el movimiento de 1968. Se habían invertido 

fuertes sumas en educaci6n para preparar y pagar maestros .. 

para construrr aulas y diatribuír libros de texto gratuitos; 

a pesar de todos estos esfuerzos. la crisis educativa 

prosegura: el número de niños sin escue1a era verdaderamente 

a1armante y aún quedaban en el para seis millones de adultos 

analfabetos. 

67 



En esta época. México se hab~a convertido en uno de loo 

principa1es editores de pub1icacionea peri6dican 

Latinoamerica; el número de revistas y diarios así como 

tira)e y variedad eran impresionantes; simplemente en la 

ciudad de México pod!an llegarse a vender entre 1200 y 1500 

títulos diferentes cada mes. En los puestos de periódicon se 

exhibían revistas de todo tipo que variaban desde 

historietas populares y lujosos ejemplares de comics de 

procedencia extranjera, hasta publicaciones científicas. Las 

de mayor tiraje eran generalmente ilustradas, el lector 

seguía prefiriendo lan que llevaban dibujos inclusive sobre 

las que trabajaban con fotografí.:is. Para dar un ejemplo, 

diremos que entre Kalimtin y Lágrimas y risas llegaron 

circular por el pa~a máa de dos millones de ejemplares a la 

semana. 

Las reviataa de historietas destinadas a los niños y 

adolescentes, producían importantes ganancias dado el 

elevado porcentaje de la población que este público 

representaba. La televisión era su principa1 motivador: las 

revistas infantilea de mayor venta eran aquel1aa que 

trataban de personajes que se hicieron populares en 1a 

televisión; la mayor~a de ellas proven~a de 1aa te1eseries 

norteamericanas de dibujos animados. traducidas en México y 

a1gunas veces adaptadas al contexto naciona1. 
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Para contrarrestar 1a inf1uencia negativa de este tipo 

de pub1icaciones 1a SEP 11ev6 a cabo a1gunas variantes 

dentro de su programa editoria1. Si realmente se quer.!a 

promover e1 hábito de la 1ectura entre la pob1aci6n y no 

so1amente enriquecer el acervo de bienes cu1.turales de una 

minor.!a mexicana era necesario poner a1 alcance de ese tipo 

de lectores material diferente dentro del. mismo molde. As.! 

la historieta convert.!a en un medio para transmitir 

contenidos relevantes y base para formar verdaderos 

lectores. Se necesitaba publicar series con textos breves 

perc instructivos y numerosas ilustraciones en tirajes 

mayores a los que circulaban hasta esa fecha. (15) 

La industria editorial mexicana en este período había 

l.ogrado un importante desarro11.o; la producción se había 

incrementado notab1ement:e, se había promovido e1 mercado 

interior y se había logrado elevar el vo1úmen de 1.aa 

exportaciones. 

Esta constante y creciente dificultad para adquirir 

libros y revistas por parte de estudiantes y público 

general indicaba una reprivatizaci6n de l.a cultura, 

provocando consecuentemente el desplome de loa niveles de 

ensei'ianza media y superior. En el M~xico de 1983. leer 

empezaba a considerarse un lujo más, a1go que sólo se har~a 

cuando se disfrutara de una posición ho1gada; 1os ingresos 

no hab.!an crecido a la par de 1a inf laci6n y e1 aumento en 

l.os costos. 
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Ante esta situación. diez editorialeo mexicanas 

privadas paraestata1ea y académicas oe reunieron con e1 fin 

de presentar diagnóstico de 1a crisis editorial y 

formular una serie de propuestas que sirvieron de base para 

una estrategia 

1amado Grupo de 

a nivel nacional defensa de1 1ibro. El 

los Diez expulsó loa principales problemas a 

los que se enfrentaba la industria editorial: el alarmante 

incremento los costos de producción as~ como en loa 

derechos por registro de las obras y derechoa de autor, el 

aumento las tarifas posta lea nacionales 

internacionales. la disminución de laa ventas y la poca 

difusión en loa medios masivos de comunicaci6n. 

Buscando solucionar este problema, los Diez propusieron 

la creación de fideicomiso para conseguir 

financiamientos, obtener el. precio subsidiado de1 papel., 

revisar l.as tarifas postal.es. otorgar estímulos y exenciones 

fiscales al consumo de libros y diseñar y emprender campañas 

para incrementar la lectura. Todas estas medidas estaban 

encaminadas a garantizar l.a democratización de l.a lectura, 

conaiderándol.a realmente como una necesidad esencial; de l.o 

contrario, nuestro anal.fabetismo real. y funcional. 

continuaría aumentando. 
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No podemoo negar que se ha hecho un gran esfuerzo en 

1os 01timoa años por expandir y conso1idar e1 sistema 

educativo naciona1; los 1ibros de texto gratuitos y 1aa 

colecciones editadas nivel popular dan testimonio del 

esfuerzo hecho por el gobierno para solucionar el problema. 

Sin embargo, no ha sido suficiente. 

El rápido crecimiento de nuestra pob1aci6n demanda 

corto plazo una mayor cantidad de publicaciones, obras que 

estén al alcance de todoa; el que no siga creciendo el 

na.mero de lectores no permite el denarrollo del pal:s. en 

pocas palabras. loo que tienen más pueden saber más y 

acumular más. Por consiguiente, es indispensable llevar a 

cabo una campaña de promocióm popular del libro. utilizando 

loa medico masivos de comunicación. desarrollando la red de 

librerl:ao. aumentando las bibliotecas, para poder lograr la 

democratización de la lectura.(16) 

Por el contrario, los niños y jóvenes que estén 

perdiendo hoy el gran tesoro que encierran loa libros, serán 

tal vez adultos no lectores. 

Ea por esto que actualmente, la Dirección General de 

Publicaciones del Consejo Nacional para la CUltura y las 

Artes, además de editar librea, promueve la lectura a través 

de: actividades de lectura, espectáculos basados en libros, 

ferias del 1ibro regiona1es o nacionales que organiza la 

Feria de1 1ibro Infantil y juvenil. 
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A1 mismo tiempo que pub1ican 1ibroa. ponen un

verdadero empefio en e1 despertar de la 1ectura 

para quienes est~n en 1a edad idea1 de conver

tirse en fie1es 1ectores. Porque vo1viendo a -

Vasconce1oa y su afán educador. nada parece 

más urgente que acercar a la juventud. desde -

1a infancia. a los grandes mode1os de todos 1os 

tiempos ... Y no posee 1a civi1izaci6n elementos 

más poderosos que e1 florecimiento de la cona -

tante comunicaci6n con 1os valoree supremos que 

ha engendrado 1a especie. {17) 
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CAPITULO rrr. EL COLEGIO DE BIBLIOTECOLOGIA 

3.1 Origen 

El 24 de junio de 191.6 se inaugura l..a primer Escue1a 

Nacional de Bibliotecarios y Archiveroo. adacríta 1a 

Bíb1iot:eca Nacional. ésta fué cerrada en 191.8 debido al. 

escaso número de alumnos. 

El horario de la escuel.a fué vespertino de 18: 00 

21:00 hrs. pensando en loo empleados de 1ao bibliotecas que 

eer~an los que integrarían el núcleo de alumnos. 

Después de cerrada ésta primer Eacuel.a Uaciona1 de 

Bibliotecarios y Archiveros, dieron Curaos de 

Capacitación organizados por el Departamento de Bibliotecas 

de la SEP, pues se tenía la necesidad de contar con personal. 

capacitado para atender las bibliotecas, también estos 

curaos dieron en el turno vespertino y se impartieron 

materias como: bibliografía. clasificación. biblioteconom~a 

y catal.ografía. 

El 1.4 de enero de 1925. se inaugura la segunda Escuela 

Naciona.l de Bibliotecarios dependiente del Departamento de 

Bibliotecas de la SEP el Anfiteatro de la Eacue1a 

Nacional Preparatoria. Se dice que esta Escuela s61o estuvo 

abierta durante este afio. pues no se encontraron noticias 

sobre actividad en 1926. Las materias que formaron e1 

Plan de Estudios .fueron: Bíb.lio.logía, C1aaificaci6n. 
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Cata1ogaci6n, Se1ecci6n de l.ibros. Organización de 

Bibl.iotecas, Bibl.iograf~a y Trabajo de Referencia. 

Es hasta el. 5 de abril. de 1945, cuando se crea 1a 

tercer Eecuel.a Nacional. de Bib1iotecarios y Archivistas en 

e1 Pal.acio de Be11as Artes dependiente del. Departamento de 

Bibl.iotecaa de l.a Secretaria de Educación Púb1ica. 

Las materias que conformaron e1 p1an de estudios de 

esta tercer escuel.a fueron l.as siguientes: c1aeificaci6n. 

catal.ogaci6n, se1ección de 1ibros, organización de 

bibl.iotecas, bibl.iografia y trabajo de referencia. (1) 

La creación de esta Escuel.a respondió a 1a necesidad de 

capacitar al. personal. que trabajaba en bibl.iotecas para 

proporcionarl.es 

trabajo. 

técnicas m!.nimas para desarrol.1ar su 

Después de 11 años, se funda en 1956 el. Co1egio de 

Bib1ioteconom!.a y Archivomonia en l.a Facul.tad de Fil.osof~a y 

Letras de 1a Universidad Nacional. Autónoma de México. 

teniendo como primer director a José Maria Luján. 
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3.2 Objetivos 

E1 objetivo principa1 de 1os planes de estudio de1 

anterior Co1egio de Bib1ioteconomía y Archivonomía 

perteneciente a 1a Facu1tad de Fi1osof ía y Letras consistía 

en tratar de resolver e1 problema de demanda que presentaban 

1as bib1iotecas de la Univeraidad. puea necesitaba de 

personal profesional que las atendiera. 

De acuerdo con 1a Guía de Carreras de la UNAM 1994 se 

da 1a siguiente definición de la carrera de Bibliotecología: 

La 1icenciatura en Bibliotecología tiene 

el propósito básico de formar profesio -

nistae capacee de planear. organizar y -

operar bibliotecas1 centros de documen -

taci6n e información. independientemente 

de que tales entidadea formen un elemen

to relativamente ainlado de otras simi -

1ares, o pertenezcan a sistemas y redes. 

En estos organismos ne podrán aplicar 

procesos automatizados. aun cuando no 

todas lan unidades están 

de implantarlos.(2) 
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3.3 Planes de estudio 

Desde hace tiempo ha existido l.a inquietud por parte de 

maestros. alumnos y egresados del Co1egio de Bibliotecolog.!a 

por actualizar y modificar e1 plan de estudios. ésta ya se 

ha visto reflejada tres veces. bajo 1aa siguientes 

circunstancias: 

En noviembre de 1957 la Dra. Alicia Perales propone que 

ae aumenten cuatro créditos: más al plan de estudios de 1a 

carrera de Biblioteconom.!a. pues este sólo contaba con 36 

créditos y se deseaba que la carrera estuviera a la altura 

de las otras carreras impartidas por la Facultad a nivel 

licenciatura. 

En junio de 1958 se informa que la9 4 materias 

adicionales al plan de estudios ser.tan! Publicaciones 

Oficiales (un semestre). Sistema de Clasificación de la 

Biblioteca 

Especiales 

de1 

(un 

Congreso 

semestre). 

(un semestre) 

estas eer.!an 

y Bibliotecas 

de caracter 

obligatorio. la cuarta materia aprobada hasta 1966 con 

caracter de optativa era Conservación y Restauración del. 

Libro. (3) 
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En 1963 el consejo Universitario aprueba que la carrera 

de Archivonom!a que oe impartía desde 1960 fuera considerada 

dentro de loa planes aprobados por el Consejo Universitario, 

en 1966 se aumentaban algunas materias de Seminario a esta 

carrera. 

Se forma la división de Estudios Superiores de la 

Facultad de Filonof !a y Letras pasando 

esta división ambao carreras. 

formar parte de 

Se suprime la licenciatura en Archivolog!a el 11 de 

abril de 1975 y se crea la maestría correspondiente aprobada 

por el Consejo Técnico. ya que anteriormente exist!:a esta 

carrera dependiente de la bibliotecolog!:a. 

*Plan de estudios de la carrera de Biblioteconom!:a de 
1956-1959 

I) Materias obligatoriae generales 

Corrientes principales a la introducción de la litera -
tura castellana. 
introducción al estudio de la filosofía. 
Historia de las ciencias. 
Un curso de historia del arte. 

rr) Materias obligatorias monográficas 

Clasificación y encabezamiento de materias. 
Bibliolog!:a e historia de las bibliotecas. 
Servicio de consulta y bibliografía general. 
Organización y administración de bib1iotecaa. 
Auxiliares audiovisua1es en la bib1ioteca. 
Catalogación (1er. curso) . 
Cata1ogación (2o. curso) 
Selección de 1ibros. 
Bib1iotecaa especia1es. 
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III) Seminarios 

Bibliografía mexicana. 
Problemas especiales de catalogación. 
Métodoo y t~cnica de investigación bib1iogr4fica. 

IV) Materias pedagógicas 

Teorra pedagógica. 
Conocimiento de la adolescencia. 
Didáctica de la biblioteconom~a. 

V) Materias optativas 

6 materias optativas. 

•P1an de estudios en Biblioteconom~a nive1 Licencia -
ciatura de 1960-1966 

I) Materias obligatorias generales 

Historia de la literatura ,~spaño1a. 
Historia de la filoso~!a. 
Historia de 1a ciencia. 
Historia del arte. 

II) Materias obligatorias monográficas 

Organización y administración de bibliotecas. 
Clasificación y encabezamiento de materias. 
Primer curso de catalogación. 
Segundo curso de catalogación. 
Servicio de consulta y bibliografía general. 
Selección de libros. 
Bibliotecas genera1ea y especiales. 
Bibliolog!a e historia del libro. 
Auxiliares audioviaualea en la biblioteca. 
Publicaciones oficiales. 
Sistema de clasificación Library of Congreaa. 
Servicios técnicos del libro. 
Bibliografías eapecialeo. 
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l:X:I:) Seminarios 

Bib1iograf!a mexicana. 
Prob1emao cspecia1es de cata1ogaci6n. 
Métodoo y técnicas de investigación bib1iográfíca. 

XV) Materias optativas 

Reparación y conservación de1 1ibro. 
6 materiao optativas. 

En e1 año de 1967 de acuerdo con las Normas Genera1es 

de 1a Facu1tad de Fi1oaof!a y Letras se establec~a que cada 

•crédito significar~a un curso semestral•. esto quiere 

decir. que para obtener 1a 1icenciatura en Bib1ioteco1og!a 

ee tenían que obtener 48 créditos ob1igatorioo. Debido a 1o 

anterior e1 plan de estudios sufrió otra modificación siendo 

hasta 1a fecha su estructura 1a siguiente: 

*P1an de estudios aprobado en 1967 

1er. semestre 

Introducción a 1a bib1ioteco1oq!a 1 6 
Introducción a 1a ciencia y a ia tecno1og!a 1 4 
Catalogación y c1asificación r-1 8 
Biblio1og!a 4 
Introducción a la f ilooof!a 4 

2o. semestre 

Introducción a la bibliotecolog~a 2 6 
Introducción a la ciencia y a la tecno1og~a 2 4 
Catalogación y clasificación X-2 8 
Historia de 1as bibliotecas 4 
Métodos de investigación 6 
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3er. semestre 

Organización y administración 
de 1ae bib1iotecae 1 
Auxi1iaree audiovisua1es 1 
Cata1ogaci6n y c1aeificaci6n II-1 
Consu1ta 
Bib1iotecae genera1eo 
Se1ecci6n de materia1ea 
Historia de1 arte 

4o. semestre 

Organización y adminiotraci6n 
de 1aa bib1iotecae 2 
Auxi1iares audiovieua1ee 2 
Cata1ogaci6n y c1aeificaci6n II-2 
Bib1iograf!.a I 
Bib1iotecao especia1es 
Servicios técnicos de1 1ibro 
Optativa 

So. semestre 

6 
B 
B 
6 
4 
6 
4 

~ 

6 
B 
B 
4 
4 
B 
4 

42 

Cata1ogaci6n y c1asificaci6n III-1 8 
Bib1iograf!.a II 4 
P1aneamiento de1 servicio bib1iotecario 1 6 
Peicolog!.a de 1a educación 1 (Psico1og~a aplicada 
a 1a enseñanza) 4 
Bib1ioteco1og!.a sociológica 6 
Optativa 4 

32 

60. semestre 

Cata1ogación y clasificación III-2 8 
P1aneamiento del servicio bibliotecario 2 6 
Peicolog!.a de la educación 2 (Fundamentos de 1a 
educación) 4 
PUb1icaciones periódicas y seriadas 4 
Optativa 4 
Optativa 4 

3cl 
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7o. aemeotrc 

Bib1ioteco1og~a comparada 1 
Cata1ogaci6n y claaiíicaci6n IV-1 
Bib1iograf1a mexicana I 
Didáctica de 1a bib1ioteco1og~a 
Documentación 
Optativa (Seminario) 

eo. semeatre 

Bib1ioteco1og1a comparada 2 
Cata1ogaci6n y c1asif icaci6n IV-2 
Bib1iograf1a mexicana 2 
Práctica docente 
Pub1icaciones oficia1es 
Optativa (Seminario) 

En a1gunas de 1ao materias que 

4 
B 
6 
4 
6 
B 

~ 

4 
B 
6 
4 
4 
B 

-rr 
Tota1 234 créditos 

imparten en e1 

Co1egio de Bib1ioteco1og1a se tiene como actividad principa1 

e1 1eer# esto es con e1 fin de que 1os a1umnos oe formen e1 

hábito que como profesiona1es deben transmitir. 

Considero que dentro del p1an de estudios de1 Co1egio 

debiera existir una materia de aná.1isis de textos 

exc1uoivamente. que se impartiera en forma de ta11er. esto 

con e1 fin de que 1os a1umnoa puedan intercambiar ideas o 

conocimicntoo sobre 1o que conocen o aprendieron a través de 

1as 1ecturas que rea1izaron en e1 ta11er. 
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3.4 Pérfi1 de1 egresado 

Loa p1anes de estudio que han existido en e1 Co1egio de 

Bib1i.oteco1ogia tienen como objetivo que e1 bib1iotec61ogo 

egresado tenga 1aa siguientes características: 

E1 Licenciado en Bib1ioteco1ogia contará con -

conocimientos e61idoo en manejo de información 

y una c1ara conciencia de que todo trabajo gi

ra en torno de1 usuario. cuyas neceaidadea de

informaci6n varían de individuo a individuo. 

Además de poseer habl1idad para analizar y or

ganizar información. contará con 1a capaci.dad

para di.fundirla adecuadamente.(4) 

No hay que olvidar que e1 papel que desempeña e1 

bib1i.otec61ogo dentro de la sociedad ea fundamenta1. pues e1 

ejercicio de esta profesión imp1ica un beneficio di.recto con 

todos 1os sectores de 1a sociedad. pues ésta tiene 

necesidad de contar con información de forma oportuna y 

ordenada. Por 1o anterior. es importante que 1os egresados 

cuenten con 1aa siguientes caracteristicae: 

a)Oeberá estar en contacto con 1a realidad del 

país. ya que su profesión 1o convierte en un -

agente educativo. 
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b)deberá tener un espirítu crítico que 1e per

mita formar sus propios juicios en materia de

informaci6n para saber qué es l.o importante y 

l.o superf1uo de 1os contenidos. 

c)tener capacidad para trabajar en equipo. no 

s6l.o con bibliotec61ogoa oino con profeeiona-

1es de otran áreas. 

d)tener interés por la inventigaci6n para de

sarrollar la disciplina bibliotecol6gica di -

rígida a solucionar las necesidades del pata. 

e) tener capacidad para deoempeñarae en la ac

tividad bibliotecaria. para ello deberá estar 

unido de elementos que l~ permitan expresar -

preaarse correctamente por escrito o en forma 

forma verbal, hasta discutir con conocimiento 

un tema de actualidad y. 

f)poaeer un ética profesional que lo lleve a

compartir sus conocimientos con sus colegas -

para que no exista egoísmo personal o profe -

sional. (5) 

En lo que se refiere a l.as actividades profesional.es 

que l.l.evan a cabo los egresados en a1 ámbito laboral. se dice 

1o siguiente: 
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La columna sobre la cual giran las activida -

dades las actvidadea del bibliotec6logo es el 

usuario de la información y au amplia gama de 

necesidades; de ahí que ae debe poaeer la ha

bi1idad de determinar sus requerimientos y 

actuar en consecuencia. para proveerle de in

formación adecuada, obtenida a trav~a de múl

tiples maneras. fuentes e instituciones, no -

necesariamente bibliotecarias. 

Para 1ograr el propósito anterior, el bib1iotec61ogo 

debe 11evar a cabo las siguientes actividades: 

•seleccionar el material documental tomando en cuenta 

1as necesidades de los usuarios que forman parte de la 

comunidad a la que estamos dando servicio. 

•catalogar y clasificar el material de forma accesible 

para el usuario. 

•Atender las conaultaa de loa usuarios y orientarlos en 

el manejo de los materiales para 1a basqueda de la 

información apoyando así el estudio. la investigación y la 

docencia de éstos. 
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Por otro 1ado. cabe mencionar que 1oe a1umnoe empiezan 

a trabajar en bib1iotecao o centros de información desde 

1oe primeros ai'ioa de la carrera. ya que 1a demanda de 

profesionales supera a 1a oferta. permitiendo as!. que loa 

egresados trabajen en su campo. 
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CAPITULO IV. ESTUDIO DE LA CONDUCTA LECTORA DE LOS 
ESTUDIANTES 

4.1 rntroducci6n 

Se ha dicho muchas veces que la lectura tiene una gran 

importancia para el deaarrol1o intelectual de un pa~o pues 

ésta ampl~a el lenguaje y loa conocimientos de 1oa 

individuos. 

Para conseguir 1o anterior. se necesita e1 apoyo de los 

factores que influyen en e1 hábito de 1ectura de loa 

individuos, como son: el hogar, la escuela y la biblioteca. 

En el hogar por ejemplo. se cree que si los nii'ioa crecen 

rodeados de libros y que a la vez los puedan tocar. hojear y 

mirar se les despertará el hábito por la lectura, sin 

embargo. en la escuela se continuará despertando y apoyando 

ese hábito y la biblioteca apoyará éste último 

proporcionando los materiales para au lectura. 

El fin que persigue esta investigación ea conocer el 

hábito de lectura de loa estudiantes del Colegio de 

Bibliotecología y si alguna o algunas de las materias que se 

imparten en éste han influído de alguna manera en su hábito. 

ya que. como lo mencioné anteriormente. la biblioteca es uno 

de loa factores que intervienen en el hábito de 1ectura de 

los individuos y por lo tanto. loa bibliotecarios debemos 

tener conciencia de esto. ya que de nosotros depende que se 

siga despertando y apoyando el hábito de lectura en nuestros 

usuarios. 
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4.2 Metodol.og.!a 

4.2.1 Prob1ema de investigación 

¿C6mo influye la formación profesional que se dá en e1 

Colegio de 

estudiantes? 

Bib1iotecolog.!a en 1a conducta lectora de sus 

4.2.2 Hipótesis y objetivos 

-Hip6teaio 

La formación que se da a loa alumnos en el. Colegio de 
Bibliotecolog!a permite reforzar la conducta lectora del 

estudiante desde loa primeros semestres de la carrera. 
Los estudiantes del Colegio de Bibliot.ecolog!a cambian 

conducta lectora a lo largo de la carrera; de una lectura 
de material no muy profundo pasan a la lectura de libros. 

El tiempo y la frecuencia de lectura de los estudiantes 

va aumentando conforme el eatudiante avanza en el nivel de 

estudios de la carrera en bibliotecolog!a. 

-Objetivo.o 

Formales: Ce qué manera influye el estudiar en el. 

Colegio de Bib1ioteco1og!a en 1.a conducta lectora de sus 

estudiantes y en su cultura general. 

Funcionales: Lo que se espera de esta investigación es 

ver si realmente loa alumnos del Col.egio de Bibliotecolog!a 

tienen el hábito de leer. 
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4.2.3 Procedimientos 

Para la realizaci6n de eota inveotigaci6n se rea1iz6 

una investigaci6n documental para fundamentar 1a parte 

teórica; para determinar 1a influencia del Colegio de 

Bibliotecologia la conducta lectora de aua estudiantes 

mediante la aplicación de cuestionario todos los 

a1umnoa del Colegio de Bibliotecología de la UNAM a finales 

de1 aemeatre 95-1 durante lao claaeo. Se llevó un control de 

1os cuestionarioa ya aplicados, por semestre y por turno 1 

asignándo1eo un número progreoivo, para hacer el. análisis 

estadístico correspondiente y estructurar el. trabajo en su 

conjunto. 

4.2.4 Sujetos 

La pob1aci6n objeto de estudio, fueron todos 1os 

estudiantes regulares de primero a séptimo semestre de 1a 

Licenciatura en Bib1iotecolog~a. 

-Criterios de inclusi6n: alumnos regulares de 1a 

1icenciatura. 

-Criterios de exclusión: alumnos de prerrequisitos y 

a1umnoa que se encontraban recursando materias. 

4.2.5 Instrumentos 
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Como ya lo hab~a mencionado, para esta investigación se 

uti1iz6 un Cuestionario que consta de 44 preguntas. entre 

ellas 20 preguntas abiertas y 24 preguntas cerradas (Véase 

anexo l.). 

4. 2. 6 Variabl.ea 
4.2.6.1 Conceptualización de variab1es 

-Variable dependiente 

Conducta lectora: 

La conducta lectora se define como .l.a actividad de 

desciframiento de signos contenidos en materia.les impresos 

tales como l.ibros# revistas y periódicos. que puede ocurrir 

con mayor o menor frecuencia y que puede orientarse hacia 

ciertos temas o clases de material. 

-Variab1e independiente 

Formación profesional: 

E.l. significado que utilicé ea el siguiente: 

Se entiende por tal la orientación y 1a instrucción con 

miras para impul.sar el perfeccionamiento de los trabajadores 

profesional.ea las diferentes manifestaciones 

individual.ea. 
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4.2.6.2 Operaciona1izaci6n 

-variab1e dependiente 

Conducta 1ectora: Será medida de acuerdo al namero de 

1ecturas que hace el estudiante; tipo de lectura; razón de 

1a 1ectura y frecuencia de la misma; datos que serán 

reportados por e1 instrumento aplicado. 

-Variab1e independiente 

Formación profesional: Se medirá con el número y tipo 

de materias que se proporcionan en la carrera; as~ como por 

la influencia que han tenido en la conducta lectora de sus 

estudiantes. 

La conducta lectora y la formación profesional de los 

estudiantes se basarán en loa resultados que se obtengan de 

loa cuestionarios aplicados. 

4.3 Resultados 

Se elaboró un análisis estad~stico descriptivo para 

observar los resultados que se obtuvieron. 
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En 1o que se refiere a1 turno. ac encontró que e1 59.1~ 

corresponden a1 turno matutino y el 40.9~ al vespertino; ~n 

cuanto al entado civil de loa eotudiantea se obtuvo que la 

mayoría de loa cotudiantes caen en el rubro de solteroo con 

un 90.4~. caaadoa con un 6.1~. en unión libre con un 9~ y 

divorciados con 2.6\;. Este dato fué necesario 

considerarlo debido a que ea un indicador para la conducta 

lectora, porque puede auponcroe que estudiante casado 

tiene menos tiempo libre para dedicarse a la lectura que una 

persona soltera. 

En cuanto a la edad de loa estudiantes se encontró lo 
siguiente: 

Edad 1 No. Porcentaje ' 
18 a 22 años 1 68 59.1% 

23 a 27 ai'ioa 1 32 27.8% 

28 a 33 años 1 10 8.7\-

Más de 33 ai'ioa 1 s 4.3~ 

Total. 1 115 100~ 

Ta.b1a 1. Edad de 1oa estudiantes 
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Se puede apreciar que el mayor porcentaje de a1umnoa se 

encuentra entre los 18 y 27 anos de edad. que suma un 86.9% 

de la población total. lo cuál un indicio de que 1a 

pob1aci6n estudiantil del Colegio ea re1ativamente joven. 

En 1o que al. semestre ae refiere. se encontraron loe 

siguientes resultados. 

(matutino y vespertino) 

primer semestre con 

tomando en cuenta ambo o turno o 

el mayor porcentaje corresponde al 

31.3% de alumnos, después se 

encuentra el séptimo semestre 26.1%, un 22.6~ 

corresponde al quinto semestre y por último un 20'1< 

corresponde al tercer semestre. 

En lo que respecta al sexo, encontró un 34. 81' paro. 

el masculino y 65.2% para el femenino. lo cuál es 

caracter:!atica general para las disciplinas o profesiones 

relacionadas con las ciencias sociales y humanidades. 

Se encontró que un 87. 8% de loa al.umnos del Colegio 

estudiaron en escuelas públicas y e61o el 12.2% en escuela 

priva.da. 
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En 1o que se refiere al ingreso famili~r de loa 
estudiantes. se puede obaervar lo uiguientc: 

Gráfica 1. Ingreso familiar 

1 salario mínimo. ~~=-=r--:=-· -------------- --------
2 salarios mínimos - - o 

;s======~==== 43,5 

3-4 salarios mínimos -

Más de 4 salarios 
mínimos 

o 10 20 

O Porcentajes 

24,3 

30 40 50 

Los reau1tados de la Gráfica 1 nos muestran que e1 

ingreso familiar que predomina en 1os a1umnos ea de un 43.5% 

correspondiente a 2 aa1arios mínimos. 
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Por otra parte,. al. realizar dicha inveotigaci6n l.oa 

reaul.tados dcmootraron que 4.7.8' de los estudiantes1 

trabajan y un 52.2% aolamente se dedican al. estudio. 

Gráfica 2. Lugar de trabajo 

;. ---c~~---:º:~-~::=~---1]36,4 

Sector privado :[l'"i'-~-w __ =-:.:::_-:-==_-:::_:_::_ w --:O 30,Q 

Sector público 

Por su cuenta fLJ u_ 1.a 

Biblioteca pública - -,'l 
l---lJ 7._3 ~ 

Bibliot. especializada -r---'---'--- ,-.1 
~ ::::::,j23,6 

o 10 20 30 

O Porcentajes 

La Gráfica 2. nos muestra datos interesantes ya que del. 

total. de l.a población que trabaja l.o hace en el. sector 

públ.ico y en el privado. 
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En cuanto al horario de trabajo se encontró que la 

mayorJ:a de loo alumnos .labora medio t.iempo (4 hra) que 

corresponde a un 27.0~, un 14-8~ trabajan tiempo completo, 

s61o un 6.1~ trabajan con horario mixto y un 52.2~ tienen 

otro horario de trabajo. Se puede decir que l.a mayor:ía de 

1os alumnos tienen faci1idad de estudiar debido que 

1aboran medio tiempo. 

Conc•pt::o de 1ectura I No. I l.o. ("'l I No. I 3o. C'l 

Conocimiento-información I 6 I 16.7 I 6 I 26.1 

Cu.ltura I 3 I 8.3 I 2 1 8.7 

P.lacer I l. 1 2.8 I 1 
Comprender l.o escrito 1 20 1 SS.6 I 8 I 34.8 

Aprendizaje 1 1 I 3 1 13. o 

.Idea.les 1 I I l. I 4.3 

Distracción I I I 2 I 8.7 

No leen 1 6 I 16.7 I 1 I 4.3 

Total I 36 I 100% I 23 I 100~ 

Tab1a 2.. Concepto d• 1•ctura (Todos l..o• al..umnoa de 
pr:lmer y t•rcer •ma•atre de ambo• turno•) 
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Se observa en la Tabla anterior que para loe alumnos de 

primer y tercer semestre el concepto de lectura en su 

mayor.ta significa 1o siguiente: comprender lo escrito y 

conocimiento e información y aprendizaje. 

Concepto de 1ectura 1 Ho. 1 So.(') 1 aro. 1 7o. <'> 
Conocimiento-informaci6n 1 5 1 19.2 1 7 1 23.3 

Placer 1 1 1 2 1 6.7 

Comprender lo escrito 1 16 1 61..S 1 14 1 46.7 

Aprendizaje 1 1 1 3.8 1 4 1 1·3.3 

Imaginación 1 1 1 1 1 3.3 

No leen 1 4 1 15.4 1 2 1 6.7 

Total 1 26 1 100\- 1 30 1 100t-

Tab1a 3.. Concepto de 1ectura (So. y 7o. •em••tr• de 
amboa turno•) 

Se puede observar que también para 1a mayor.!a de 1os 

a1umnos de So y 7o. semestre. e1 concepto de 1ectura 

significa comprender algo escrito. conocimiento 

información. mientras que para otros significa aprender. El 

concepto de lectura fué pregunta abierta y por lo tanto. 1os 

conceptos tomados son los que dieron 1os a1umnos. 
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Gráfica 3. Lectura de libros 

96,7 

13 15,4 

3,3 

Sí No 

D 1 er. semestre D 3er. semestre ~So. semestre lS."SJ 7o. semestre 

Se puede apreciar en la Gráfica anterior que e1 

semestre que más 1ee libros es e1 7o. con un porcentaje de 

96%. después le sigue e1 primer semestre con un 91. 7%. en 

cuanto a la no lectura de libros. el So. semestre destaca 

15.4% y después el 3er. semestre con un 13~. 

100 



En lo que se refiere al tema de 1ibroo que leen loa 

alumnoo de primer semestre de amboa turnos se encontr6 que 

lo que más leen es: Literatura latinoamericana con un 36%, 

Literatura universal con un 33.3%, Historia de México con un 

5. 6'" y sólo un B. 3'" corresponde a los alumnos que no leen 

libros. 

En cuanto a los temas de libros que leen loa alumnos de 

tercer semestre (ambos turnos) se encontró que leen: 

Literatura universal y Literatura latinoamericana, ambos con 

un 26'-. fi1osof!a con un 21.. 7%, ciencias social.es 

8. 7% y metaf .1'..sica con 4 . 3 % y un l. 3 % corresponde a los 

alumnos que no leen libros. 

Los alumnos de quinto aemeatre de ambos turnos leen los 

siguientes temas: Literatura latinoamericana con un 42. 3%. 

Literatura universal con un 34.6%, Metafísica con un 3.8~. 

Ciencias Sociales con 3. 8% y un 

alumnos que no leen libros. 

15.4'" corresponde a loa 

A1 igual que los alumnos de los semestres anteriores, 

los alumnos de séptimo semestre también leen los temas de 

libros que corresponden a los de Literatura latinoamericana 

con 46.7%, Parapsicolog!a con 3.3%, Ciencias Sociales con un 

16.7%, Literatura universal con un 23.3%, Historia de México 

con un 6. 7% y s61o un 3. 3% corresponde a los que no 1een 

1i.bros. 
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ocro punto importante a considerar~ en porque razón ioa 

a1umnoo 1een 1oa 1ibros. En la aiguiente Gráfica se podrán 

observar loo reoultadoo: 

Gráfica 4. Razón de lectura de libros 
Primer semestre 

40 

30 

20 

10 
2.8 

o 
Obligación Gu::;to Distracción Otro 

La Gráfica anterior non mu~atra que la mayoria de 1os 

alumnoo de primer semestre leen por guoto y con un menor 

porcentaje leen por obligación y por distracción. 
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Gráfica 5. Razón de lectura de libros 
Tercer semestre 

70 
69.6 

60 

50 

40 

20 

30 

1 
10 

o 

···--··4:3 ......................... ¡ 
Obligación Gusto Distracción Otro 

Los resu1tadoa de la Gr&fi.ca 5 nos muestran que un 

69. 6~ de 1os alumnos de tercer semestre leen l..ibros por 

gusto y un 13.0~ leen por ob1igaei6n. 
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Gráfica 6. Razón de lectura de libros 
Quinto semestre 

Obligación Gusto Otro 
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Gráfica 7. Razón de lectura de libros 
Séptimo semestre 

Obligación Gusto Distracción Otro 

De 1as cuatro Qltimas gráficas deduce que 1oe 

a1umnos de1 Co1egio de Bib1ioteco1og~a gustan de la lectura 

y no precisamente para distraerse. 
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La frecuencia con la que l.oe al.umnoe 1een 1ibros ae 

presenta en 1a siguiente Tabla: 

P'r•cuenci.a de 1ectura 1 No. 1 l.o. (') 1 No. 1 3o. <'"l 

Diario 1 l.2 1 33.3 1 9 1 39.1 

Cada 3er. dj'.a 1 7 1 19.4 1 6 1 26.1 

Cada semana 1 e 1 22.2 1 3 1 13.0 

Cada l.S días 1 l. 1 2.8 1 1 1 4. 3 

Cada mee 1 s 1 13.9 1 1 1 4.3 

No l.een 1 3 1 B.3 1 3 1 13.0 

Total 1 36 1 100% 1 23 1 100, 

Tab1a 4. Frecuenc~a de 1ectura de 1i.broa de 1oa a1umnoa 
de pr.lln.ero y tercer aezneatre de ambos turnos 

Una parte importante de l.oa alumnos de primer y tercer 

semestre 1een diariamente. 
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Precuenc.:1.a de 1ectura 1 No. 1 So. CU 1 No. 1 7o. (') 

Diario 1 11 1 42 .. 3 1 13 1 43.3 

Cada 3er. dj'.a 1 4 1 15 .. 4 1 5 1 16.7 

Cada semana 1 1 1 3.8 1 5 1 16.7 

Cada 15 dí.an: 1 1 1 3 1 10.0 

Cada mea 1 6 1 23.1 1 3 1 10.0 

No 1een 1 4 1 15 .. 4 1 1 1 3.3 

Total 1 26 1 100% 1 30 1 100% 

Ta.b1a 5. Frecuencia de 1ectura de 1ibroa de 1oa a1umnoa 
de quinto y •~pti.mo semestre de ambos turnos 

En 1oa semestres quinto y séptimo podemos ver que una 

buena parte de 1os a1umnoa acostumbran a 1eer diariamente 

1ibros, as.! como también cada terce1; d.!.a. 
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Lugar de 1ec:tura. de 1.i.broa 1 No. 1 l.o. ("') 1 No. ( 3o. ("') 

casa 1 8 1 22.2 1 3 1 l.3. o 

Transporte-casa 1 l.8 1 so.o 1 15 1 65.2 

casa-trabajo 1 1 1 2.8 1 l 1 4.3 

Transporte-casa-trabajo 1 2 1 5.6 1 1 
Trans-casa-trab-bib1ioteca 1 2 1 5.6 1 1 
Trans-casa-trab-bib-aire 1ibre 1 1 1 2.B 1 1 
Aire 1ibre-casa 1 1 1 2.B 1 1 
Aire Libre 1 1 1 l 1 4.3 

No 1een 1 3 1 B.3 1 3 1 l.3. o 

Total. 1 36 1 100'\" 1 23 1 100'\" 

Ta.b1a. 6. Lugar de 1ectura de 1~brca de 1oa a1U%n%1cS de 
primer y tercer semestre 

Se puede observar en 1a Tab1a 6, que 1oa 1ugarea donde 

acostumbran a l.eer l.os a1umnos ea en e1 transporte cuando se 

dirigen casa. también l.een casa. Donde no 

acostumbran a 1eer es en su trabajo ni en el. aire l.ibre. 
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Lugar de :J.ectura de 1:1..bro• 1 No. 1 So. ('Is) 1 No. 1 7o. ('Is) 

Casa 1 1 1 3.B 1 2 1 6.7 

Transporte-casa 1 11 1 42.3 1 12 1 40.0 

Casa-trabajo 1 5 1 19.2 1 7 1 23.3 

Transporte-casa-trabajo 1 1 1 3 1 10.0 

Trans.-casa-trab.-bib1ioteca 1 1 1 1 1 3.3 

Trabajo 1 1 1 3.8 1 1 1 3.3 

Aire libre 1 1 1 3.8 1 1 
Transporte 1 2 1 7.7 1 2 1 6.7 

Trabajo-aire libre 1 1 1 3.8 1 1 1 3.3 

No 1een 1 4 1 15.4 1 1 1 3.3 

Total 1 25 1 100'\" 1 30 1 100'" 

Tab1a 7. Lugar de 1ectura de 1ibros de quinto y aéptimo 
semestre 

La Tab1a 7 nos muestra que los alumnos de los semestres 

So. y 7o. de ambos turnos 1.een 1ibroa e1 transporte 

cuando se dirigen a su casa. Un porcentaje del 3.8'\" de 1os 

alumnos leen libros al aire libre. 
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El. tiempo que .dedican los al.umnos de primer y tercer 

semestre para leer l.ibros se muestra en la siguiente tab1a: 

Ti..mpo de l.•ctura de l.i.broa 1 No. 1 l.o. (') 1 No. 1 3o. ('\) 

30 minutos 1 1 1 l. 1 4.3 

De 3]. a 60 minutos 1 7 1 19.4 1 5 1 21.7 

Más de 120 minutos 1 26 1 72.2 1 14 1 60.9 

No leen 1 3 1 8.3 1 3 1 13.0 

Total. 1 36 1 100% 1 23 1 100% 

Tabl.a 8. Ti.empo de l.ec:tura que dedi.ca.n a l.eer 1.i.bros 
1o• al.umnoo de pri.mer y tercer semestre de ambos turnos 

Se observa en l.a Tabla 8 que los alumnos de estos 

semestres acostumbran a leer l.ibros más de 120 minutos. s6l.o 

un 4.3% l.ee 30 minutos. 
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Tj._., de 1ectura d• l.~bro• 1 Ho. 1 So.(') ( Ho. 1 7o. l'I 

30 minutos 1 1 1 2 1 6.7 

De 31 • 60 minutos 1 7 1 26.9 1 e 1 26.7 

De 61 . 90 minutos 1 1 1 3.8 1 3 1 1.0.0 

De 91 .. 120 minutos 1 1 1 3 1 10.0 -· de 120 minutos 1 14 1 53.B 1 13 1 43.3 

Ho l.een 1 4 1 1.5.4 1 1 1 3.3 

Tota1 1 26 1 100, 1 30 1 100% 

T.a:tl.a '· TL-.po de l.ectura que dedLcan l.o• al.u.no• de 
qu.J.nto y ••pt.S-C. a.-..atre de ambo• tu.moa para l.eer l.il>ro• 

Se puede observar que una buena parte de 1oe a1umnos de 

quinto y séptimo semestre también 1een l.ibros más de 120 

minuto&. 

111 



En 1o que se refiere 1a 1ectura de revi.stas. se 
encontraron 1os siguientes reau1tadoa: 

Gráfica 8. Lectura de revistas 

SI No 

D 1 er. _ _,.. 03er. -m-. i!l§so. _..._. ~70 . ......-.. 

La Grá~ica anterior nos muestra que en todos 1oa 

semestres 1os a1umnos sí. acostumbran a. 1eer revistas y es 

notorio que 1os a1umnos que 1een !Ma revistas son 1oe de So. 

aemeatre. 
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Entre 1os t~tu1os de revistas que más leen loa alumnos 

de primer y tercer semeotre ae encuentran los siguienteo con 

un orden de mayor a menor demanda: Muy interesante(22.5%), 

Proceso(17.6,).Eres(4.8%).Vanidades(4.2%),Seleccionea(3.6%). 

México Desconocido(3.6%). Tiempo libre(3.0S%). Conozca 

Nexos (2. 4%). Arqueología Más(3.05%), 

:Investigación Biblioteco16gica(2.4%) 

Tú(1.B%), Geomundo (l. 8%), TV y 

Coamopo1itan(1.2%), PC Magazine{l.2%) 

Mexicana.(2.4%), 

Buenhogar(l.8), 

Novelaa(l.8%). 

Revista de 

Revistas(1.2%), Notitas Municalea(l.2%), PC Computing(1.2%), 

Ai'io Cero{0.61%). Hola{0.61%). Banda Rock(0.61%). Saber 

Ver(0.61%). Ciencia y Desarrollo(0.61')· y Activa(0.61%). 

Los alumnos de quinto y séptimo semestre acostumbran a 

leer loa siguientes títulos de revistas con un orden de 

mayor menor demanda: Muy interesante(22.09%). 

Proceso ( 13 % ) • Vanidades(S.8%), Investigación 

Biblioteco16gica(4.6%), Se1ecciones(3.4%), Nexos(3.4%), 

Tú(3.4%). Cosmopo1itan(3.4%l. Arqueología Mexicana(3.4%), PC 

ComputingC2.3%), PC Magazine(2.3%), Conozca máaC2.3%), 

México deaconocido(2.3%). México Mágico(l.16%). Natural. 

Hiatory(1.16%), Animals (l..16%). Vuelta(l.16%), Mundo 

médico(1.16%),Hombre saludabl.e(1.16%), Avance y 

perepectiva(1.16%), Automundo deportivo(1.16%), Año Cero 

(1.16%) Cero(1.16%). Eree{1.16%). Geomundo(l.16%), Mecánica 



Popul.ar(1.16•). 

Byte(l..l.6t-), 

I:nformaci6n y Tecnol.og~a(1.16•>. 

Mundo cient~fico(1.16•>. Revista de 

Revietae(1.16•J. Red(1.16•), Ciencia y r:ecnol.og.!a(1.16•>. y 

Epoca(l..l.6t-l. 
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Las razones por 1ae cuá1es 1een revistas 1os a1umnos. 

se presentan en 1a siguiente tab1a: 

Raz6n de 1ectural No. I 10. 
1 

Ho. I 30.1 No. I So. 
1 

No.I 7o. 
de r.-v:l.ata• ('k) ('k) ('k) ('k) 

Gusto 1 15 )41.7 1 13 156.51 16 161.5 1 21 170.0 

Dietracci.6n 1 12 133.3 1 6 )26.11 3 111.5 1 1 1 3.3 

Ob1igaci6n 1 1 1 1 1 1 1 2 1 6.7 

Otro 1 1 1 1 1 3 ¡ 11.5 1 1 
No 1een 1 9 )25.0 1 4 f17.4f 4 J15.4 1 6 120.0 

Tota.1 1 36 f l.OO't f 23 f100'tf 26 J100't 1 30 f100't 

Tab1a 10. Raz6n de 1ectura de rev~ataa de 1oa a1umnoa 
de todo• 1o• •em••trea 

La Tab1a anterior nos muestra que 1oa a1umnoe de todos 

1os semestres acostumbran 1eer revistas por gusto y 

distracción. 
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La frecuencia con 1a quá 1os a1umnos de pr~mer y tercer 

semestres 1een revistas es 1a siguiente= 

Frecuencia de 1ectura 1 No. 1 io. ("') 1 No. 1 3o. ("') 

Diario 1 3 1 B.3 1 3 1 l.3. o 

Cada 3er d!a 1 s 1 13.9 1 l. 1 4.3 

Cada semana 1 7 1 19.4 1 l.l. 1 47.0 

Cada l.S di: as 1 9 1 25.0 1 2 1 B.7 

Cada mea 1 3 1 B.3 1 2 1 B.7 

No 1een 1 9 1 25.0 1 4 1 17.4 

Tota1 1 36 1 100'" 1 23 1 100%" 

Tab1a 11. Frecuencia de 1ectura de reviataa de prJ.mer y 
tercer aemeatre de amboa turno• 

La Tab1a anterior nos muestra que 1a mayori:a de primer 

semestre acostumbran a 1eer revistas cada 15 di:ae y 1os de 

tercer semestre cada semana y diario. 
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PrecuencJ.a de 1ectura 1 No. 1 So.(') f No. 1 7o. (') 

Diario 1 1 1 3.8 1 4 1 13.3 

Cada 3er. d:l:a 1 2 1 7.7 1 4 1 13.3 

Cada semana 1 12 1 46.2 1 7 1 23.3 

Cada 15 días 1 2 1 7.7 1 4 1 13.3 

Cada mes 1 s 1 19.2 1 s 1 16.7 

No 1een 1 4 1 15.4 1 6 1 20.0 

Tota1 1 26 1 100% 1 30 1 100~ 

T&b1a 12- PrecuencJ.a de 1ectura de reviataa de a1umnoa 
de quJ.nto y •'pt:l.mo •emeatre de a.mboa turno• 

La Tab1a anterior nos muestra que muchos de 1os a1umnos 

de quinto y séptimo semestre 1een revistas cada semana y 

cada mes. 
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Los lugares donde los alumnos de primer y tercer 1een 

revistan. son 1os siguientes: 

Lugar de 1ectura de :revi.ata• 1 No. !10.CU 1 No. 1 3o. ('k) 

Transporte 1 1 1 1 1 .... 3 

Casa 1 11 1 30.6 1 7 1 30.4 

Trabajo 1 1 1 1 1 .... 3 

Transporte-casa 1 10 1 27.8 1 10 1 43.S 

Casa-Trabajo 1 1 1 2.8 1 1 
Transporte-casa-trabajo 1 2 1 5.6 1 1 
Aire libre-casa 1 1 1 2.8 1 1 
Transp-casa-trabajo-bib1ioteca 1 1 1 2.8 1 1 
Aire Libre 1 1 1 2.8 1 1 
No 1een 1 9 1 25.0 1 ... 1 17.4 

Tota1 1 36 1 l.OO'k 1 23 1 l.OOt 

Tab1a 13. Lugar de 1ectura de rev~ataa de 1o• a1umnoa 
de primer y tercer •-=••tro do ambos turnos 

Se observa en 1a Tabla anterior que la mayor~a de los 

alumnos de ambos semestres leen revistas en su casa. 

mientras que sólo un porcentaje del 2.B~ de loa alumnos de 

primer semestre leen al aire libre. 
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Lugar d• 1ect:u.ra de revista.• 1 No. 1 so. ('k) 1 No. 1 7o. ('k) 

Transporte 1 2 1 7.7 1 1 1 3.3 

Casa 1 11 1 42.3 1 5 1 16.7 

Trabajo 1 1 1 3.8 1 1 1 3.3 

Biblioteca 1 1 1 1 1 3.3 

Transporte- casa. 1 5 1 19.2 1 10 1 33.3 

casa-trabajo 1 1 1 3.8 1 2 1 6.7 

Trabajo-aire 1ibre 1 2 1 7.7 1 2 1 6.7 

Transporte-casa-trabajo 1 1 1 2 1 6.7 

No leen 1 4 1 15.4 1 6 1 20.0 

Total 1 26 1 100% 1 30 1 100% 

Tab1• 14. Lugar de 1ectura de rev~ata.a de 1o• a1wnnoa 
de qu~nt:o y •4pt:úno aemeatre de ambos turno• 

La Tabla anterior nos muestra que un 42.3% 

correspondiente los a1umnos de quinto semestre acostumbran 

1eer revistas en su casa, mientras que los a1umnos de 

séptimo combinan 1a lectura en casa y en el transporte en un 

33.3t. 
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El. t:.iempo que dedican loa al.um.:-100 de primer o:emosrre 

para leer reviotaa oe mueotr~ en 1~ o~guient:.e gráCica: 

Gráfica 9. Tiempo diario de lectura de revistas 

31a60 min 
44.4 

Pnmer semesre 

menos de 30 min 
40.7 

_mas de 120 min 
11.1 

a 120 min 
3.7 

La Gráfica anterior muestra que el. tiempo que 
dedican 'l.oa alumnos de primer aerneatre a 1a 1ectura de 
revistas es de 31 a 60 min. un porcentaje de 44.4~ 
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Gráfica 1 O. Tiempo diario de lectura de revistas 
Tercer semestre 

menos de 30 min 
57.9 

31 a 60 min 
26.3 

mas de 120 min 
15.8 

Los a1umnos de tercer semestre dedican a 1a 1ectura de 

revistas diariamente menos de 30 minutos. 1o que es digno de 

ana1izaree. 

l.2l. 



Gráfica 11. Tiempo diario de lectura de revistas 

31a60 min 
54.5 

Quinto seme~tre 

menos de 30 min 
18.2 

de 120 min 
27.3 

Un 54.St de 1os aiumnos de quinto semestre dedican de 

31 a 60 min. 
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Gráfica 12. Tiempo diario de lectura de revistas 
Septimo Semestre 

31a60 min 
33.3 

61 a 90 min 
4.2 

j 

menos de 30 min 
33.3 

mas de 120 min 
29.2 

La Gráfica anterior nos muescra que un 33.3% de 1.oa 

a1umnoo de séptimo semestre dedican un tiempo de 31 a 60 

minutos. 



En 1o que se refiere a la 1ectura. de historietas. oe 

encontraron 1oa siguientes resultados: 

Gráfica 13. Lectura de historietas 

_.,,---------------------- -

SI No 

0 1 er. semestre 0 3er. semestre rn So. semestre lS"J 7o. semestre 

Se aprecia en 1a Gráfica anterior que 1a mayorí:a de 

1oa a1umnos no acostumbran a 1eer historietas. sin embargo. 

1oa a1umnos de séptimo semestre son 1oa a1umnoa que más 1een 

con un 30 .. 0tr .. 
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En cuanto a1 tipo de historietas que 1een 1os al.umnos. 

1os resu1tados son 1os siguientes: 

Tipo de hi•toriet•• 1 No. 110. (') 1 No. 1 30.(,) 

Juvenil. 1 3 1 8.3 1 1 
J:nfanti1 1 1 1 1 1 4.3 

Comica 1 3 1 8.3 1 4 1 17.4 

No l.een 1 30 1 83.3 1 18 1 78.3 

Tota1 1 36 1 100% 1 23 1 100, 

Tab1& 15. Tipo de hi•torieta• 

se puede advertir que el. tipo de historieta que l.een 

1.os al.umnos es l.a cómica con un e. 3'\- para 1oa a1umnos de 

primer semestre y un 17. 4 %" para 1os al.umnos de tercer 

semestre. 
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TJ.po de h.f.•torJ.•t•• 1 No. 1 So.(') 1 No. 1 7o.(') 

Juveni1 1 1 1 3.8 1 3 1 l.0.0 

:rnf'anti1 1 1 1 3.8 1 2 1 G.7 

Cómica 1 3 1 11.S 1 4 1 13.4 

No 1een 1 21 1 80.8 1 21 1 70.0 

Tota1 1 2G 1 100.- 1 30 1 l.00% 

La mayor~a de 1oe a1umnoe de quinto y séptimo semestre 

no 1een historietas. pero e1 tipa de historieta que 11egan a 

1eer eo 1a c6mica. 
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Las razones por 1ae cuá1es 1oa alumnos 1een historietas 

se presentan en 1a siguiente Tab1a: 

Razón de 1ectura de hi•tori.et••I No. J 10. ('U 1 No. J 3o. (') 

Gusto 1 2 1 5.6 1 2 1 8.7 

Distracción 1 4 1 11.1 1 3 1 13.0 

No 1een 1 30 1 83.3 1 18 1 78.3 

Tota1 1 36 1 100'" 1 23 1 100'" 

T&b1a 17. Raz6n d• 1•ctura de hi.•torietaa de 1o• 
a1umno• de pri.mer y terc•r •-=••tr• 
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..... 6n de 1ectu.ra de h.:l.•torJ..eta• ( No.) so. ('1;) 1 No. I 7o. ('11) 

Gusto 1 3 1 11.S 1 3 1 10.0 

Dietr.ncc:i6n 1 2 1 7.7 1 6 1 20.0 

No l.een 1 21 1 B0.8 1 21 1 70.0 

Tota1 1 26 1 100'\; 1 30 1 l.00\-

Ta.b1a 18. Raz6n de 1eetura de hi•tor.:l.etas de 1oa 
a1umno• de qu:Lnto y a6ptimo •emeatre 

Las Tabl.aa 17 y 18 nos muestran que 1os al.umnos de 

primer y tercer semestre al. igual que los al.umnoa de quinto 

y séptimo no acostumbran l.eer historietas y l.oe que l.een 

l.o hacen porque 

dietracci6n. 

l.a principal. 
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En 1o que ref icre a la frecuencia con qu6 leen 

hLstorLetaa loo eotudiantes. oe encon~raron 1on oiguientea 

resu1tadoo: 

Gráfica 14. Frecuencia de lectura de historietas 
Primor semestre 

8 ........................................... . 

4 .......................... . 

2 ······--············-······ 

QL-~~~~~~~~~~-

Diario C/3er dia C/semana C/1 5 dias C/mes 
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Gráfica 15. Frecuencia de lectura de historietas 
Tercer somestro --------------------------------·------- -

12 -·-·------···-- .. -----···· .. --.-- .. _ .. __ 

10 

6 

ªI 4_3 4- .. 
:~ 

Diario C/3er dia C/semana C/15 dias C/mes 

Las Gráficao anteriores muestran que los pocos 

alumnos de primer y tercer semestre que acostumbran a leer 

historietaS
6 

lo hacen cada mes y cada 15 días y muy pocos 

diaria.menee. 
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Gráfica 16. Frecuencia de lectura de historietas 
Quinto semestre 

B · · · · · ·. · ·· ......... 7.7 ....................................... 7..7. .. 

6 ............• 

4 

2 . ··········· 

O'------
Diario C/3er dia C/semana C/15 dias C/mes 

La Gráfica anterior noa mueat:.ra que un 7.7\ de los 

a1umnos de quinto aemeotre 1een cada mes y cada tercer d~a 

historietas y s61o un 3.8~ lo hacen cada 15 d~ao. 
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Gráfica 17. Frecuencia de lectura de historietas 
Séptimo semestre 

Diario C/3er dia C/semana C/1 5 dias C/rnes 

Un 10.0\ de loa alurnnon acostumbran a leer historietas 

cada y cada 15 dfaa y un 3.3~ las leP-n diariamente. 

cada tercer día y cada mes. 
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Lugar de 1ectura 1 No. 1 10. ,,> 1 No. 1 3o. <"-> 
Transporte 1 ]. 1 2.8 1 1 1 4.3 

Casa 1 2 1 5.6 1 2 1 8.7 

Transporte-casa 1 ]. 1 2.8 1 2 1 8.7 

Transporte-casa-trabajo 1 ]. 1 2.8 1 1 
Aire 1ibre-casa 1 1 1 2.8 1 1 
No leen 1 30 1 83.3 1 18 1 78.3 

Total 1 36 1 100% 1 23 1 100% 

Tab1a 19. Lugar de 1ectura de h~ator~etas de 1os 
a1umnoa de pr.:1.mer y tercer semestre da ambos turnos 

Se puede observar en la Tabla anterior que una buena 

parte de 1os alumnos acostumbran a leer historietas en su 

casa y en el transporte. Un bajo porcentaje de alumnos leen 

en el aire libre de su casa. 
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Lugar de 1ectura. 1 No. 1 So.(') 1 No. 1 7o. ('lt;.) 

Casa 1 3 1 11.5 1 6 1 20.0 

Transporte-casa 1 2 1 7.7 1 1 
Transporte-casa-trabajo 1 1 1 1 1 3. 3 

Trabajo 1 1 1 1 1 3.3 

Casa-trabajo 1 1 1 1 1 3. 3 

No leen 1 21 1 so.a 1 21 1 70.0 

Tota1 1 26 1 100% 1 30 1 100\: 

Tab1a 20. Lugar de 1ectura de h~ator~etas de 1os 
&11.DDDos de quinto y •~pt:imo semestre de aml:>oa turnos 

La Tab1a 20 nos muestra que 1os alumnos de ambos 

semestres (So. y 7o. > de amboo turnos acostumbran a leer 

historietas en su casa. por ejemplo en el quinto semestre el 

porcentaje de alumnos es de 11.5% y en el séptimo semestre 

el porcentaje es de 20.0,. 
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Lugar de 1ectura I No. 1 10.(,l 1 No. 1 3o. C'l 

Transporte I 1 1 2.B 1 1 I 4.3 

Casa I 2 I S.6 1 2 1 B.7 

Transporte-casa I 1 I 2.B 1 2 1 B.7 

Transporte-casa-trabajo I 1 I 2.B 1 1 
Aire 1ibre-casa I 1 1 2.B I 1 
No 1een 1 30 1 83.3 I 18 I 78.3 

Total. I 36 1 100% 1 23 1 100% 

Ta.b1a 19. Lugar de 1ectura de lú.ator~etas de 1oa 
a1umnoa de pr.i.mer y tercer semestre de -=boa turnos 

Se puede obaervar en l.a Tabl.a anterior que una buena 

parte de l.os a1urnnoa acoatum.bran a 1eer historietas en su 

casa y en el. transporte. Un bajo porcentaje de al.umnoa 1een 

en el. aire l.ibre de eu casa. 
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Lugar de 1ectura 1 No. 1 So.('\) 1 No. 1 7o. ('\) 

Casa 1 3 1 11.S 1 6 1 20.0 

Transporte-casa 1 2 1 7.7 1 1 
Transporte-casa-trabajo 1 1 1 1 1 3.3 

Trabajo 1 1 1 1 1 3.3 

Casa-trabajo 1 1 1 1 1 3. 3 

No leen 1 21 1 80.8 1 21 1 70.0 

Total 1 26 1 100'\ 1 30 1 1 ºº' 
Tab1a 20. Lugar de 1ectura de h~ator~etao de 1oa 

a1umnoa de qu~nto y •6ptúno semestre de ambos turnoo 

La Tab1a 20 nos muestra que 1os alumnos de ambos 

semestres (So. y 7o.) de ambos turnos acostumbran a leer 

historietas en su casa. por ejemplo en el quinto semestre el 

porcentaje de alumnos es de 11.5~ y en el séptimo semestre 

el porcentaje es de 20.0~. 
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Gráfica 18. Tiempo diario de lectura de historietas 

menos de 30 min 
13.9 

Primer aemeatre 

l.35 

a 60 min 
2.8 



Gráfica 1 9. Tiempo diario de lectura de historietas 

menos de 30 
17.4 

Torcer semestre 

a 60 min 
4.3 

En 1ae Gráficas anterioreo se puede observar que l.os 

a1umnos de primer y tercer semestre acostumbran 

historietas menos de 30 minutos diariamente. 

l.36 

1eer 



Gráfica 20. Tiempo diario de lectura de historietas 
Oulnlo aemea1r• 

20 ..... ,9.2 ........ . 

15 

10 

5 

o 

u 1 

menos de 30 min 31 a 60 mln 61 a 90 mfn mas de 120 mfn 

1.37 



Gráfica 21. Tiempo diario de lectura de historietas 
S.ptlmo aemaatre 

menos de 30 mln 
16.7 

31 a 60 min 
6.7 

mas de 120 min 
3.3 

a 90 min 
3.3 

.En 1as gr4:ficas 20 y 22. se puede observar que lt:.ambi.én 

100 a1umnos de quinto y séptimo semestre acostumbran a 1eer 

historietas menos de 30 minutos diariamente. 
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Gráfica 22. Lectura de periódicos 

100 
BO,B 

BO 66,7 

60 

40 
33,3 34,B 

20 

Si No 

D 1 er. semestre O 3er. semestre ~So. semestre ~ 7o. semestre 

En 1o que refiere a 1a 1cctura de periódicos se 

encontró en 1oa resul.tadoa que un 66. 7% de l.os a1umnos de 

primer semestre. un 65.2% de1 tercer semestre. 80.8% 

correspondiente a1 quinto semestre y por ú1timo un 66.7% que 

corresponde a1 séptimo semestre sí: 1een periódicos 

diariamente. 
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En cuanto a1 tipo de periódicos que 1een 1os a1umnos de 

primer y tercer oemcatre de ambos turnos se encont:.r6 que 

l.een de información general., a6lo un porcentaje del. 11. 1% 

correspondiente a1 primer aemeotre y un 4.3% correspondiente 

al. tercer semestre 1een peri6d.icoo deportivoa. Los al.umnoo 

de quinto y séptimo oemeatre de ambos turnoa acostumbran a 

l.eer periódicos de información general. y o61o un porcentaje 

del. 7.7% de a1urnnos del quinto aemcotre y un 6.?% del. 

séptimo semestre l.een Finanzao. 

Entre 1oa títul.oo de periódicos que más l.een 1oa 

al.umnos se encuentran loa siguientes por orden de mayor a 

menor: La Jornada, Exce1aior, La Prensa, Universal., Refonna, 

Uno más Uno, Novedades, El. Financiero, Ovaciones y El. 

Heral.do. 
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Las razones por 1as cuá1ea 1oa a1umnos 1een periódicos, 

se presentan a continuación: 

Raz6:c. de 1ectura 1 No. 1 10. (') 1 No. 1 3o. <'> 
Ob1igaci6n 1 1 1 1 1 4.3 

Gueto 1 10 1 27.8 1 13 1 56.S 

Distracción 1 9 1 25.0 1 1 1 4.3 

Otro 1 s 1 13.9 1 1 
No l.een 1 12 1 33.3 1 8 1 34.8 

Tota1 1 36 1 100, 1 23 1 100% 

Tabl.a 21. Ra:6n de 1ectura de periódicos de 1os a1unu:ioa 
de prJ.mer y tercer semestre de ambos turnos 

La Tabla anterior nos muestra que la mayor.ía de 1oa 

a1umnoa de primer y tercer semestre leen periódicos por 

gusto y distracción. mientras que un 4 .3% de al.umnoa del. 

tercer semestre 1een por ob1igaci6n. 
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Razc5n de 1ectura 1 No. 1 so.,,, 1 No. 1 7o. ''' 

Obl.igaci6n 1 l. 1 3.8 1 3 1 10.0 

Gua to 1 14 1 53.8 1 1.; 1 46.7 

Distracción 1 4 1 15.4 1 2 1 6.7 

Otro , 2 , 7.7 , 1 , 3. 3 

No l.een , s , 19. 2 , l.O , 33.3 

Total. , 26 , 100~ , 30 , 100'" 

Ta.b1a 22. Razón de 1ectura de per~6d~cos de 1oa a1umnoa 
de qu~nto y •6pt.1.mo semestre 

Se puede observar en l.a Tabl.a 22 que .l.os al.umnos de 

ambos semestre So. y ?o. l.een periódicos por gusto y 

distracción, s61o un porcentaje del. 3.8~ de l.os al.umnos del. 

quinto semestre l.o hacen por obligación. 
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La frecuencia con la qué 1een 1os a1urnnos periódico es 

1a siguiente: 

Frecuencia de 1ectura l No. l 1o. ''' 1 
No. 

1 
3o. !'l 

de peri.6d1.cos 

Diario 1 ].]. 1 30.G 1 6 1 26.1 

cada 3er. día 1 6 1 16.7 1 3 1 13.0 

Cada semana 1 4 1 11.1 1 2 1 8.7 

Cada 15 di:aD 1 l. 1 2.B 1 l. 1 4 .3 

Cada mea 1 2 1 5.6 1 3 1 13. o 

No 1een 1 l.2 1 33.3 1 B 1 34. e 

Tota1 1 36 1 100% 1 23 1 100% 

Ta.b1a 23. Precuenci.a de 1ectura de peri.6d:J.coa de 1011 
a1umnos de primer semeotre y tercer semestre 

Se puede apreciar en 1a Tab1a anterior que 1os a1umnos 

de ambos semestres 10. y 3o. 1een periódicos diariamente. 
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Precuenci.a de 1ectura del No. I So. !"-l 
r' 

No.¡ 7o. (') 
peri.6d:1.coa 1 1 
Diario 1 9 1 34.6 1 10 1 33.3 

Cada 3er. día 1 6 1 23.1 1 9 1 30.0 

Cada semana 1 3 1 11.s 1 1 1 3.3 

Cada 15 d.ías 1 3 1 11.s 1 1 
No 1een 1 5 1 19.2 1 10 1 33.3 

Tota1 1 26 1 100% 1 30 1 100% 

Tab1a 24. Prec::uenc:ia de 1ectura de peri6d:1.coa de 1os 
a1umnoa de quinto y •'pti.mo semestre 

La Tab1a 24 nos muestra que una buena paree de 1os 

a1umnoa de estos semestres 1een periódicos diariamente, e61o 

un porcentaje de1 11. 5% de 1os a1umnos de quinto semestre 

1een cada quince d.ías e1 periódico. 
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Lugar de 1ectura 1 No. 1 10. <'> 1 No. 1 3o. ('1;) 

Casa 1 10 1 27.B 1 4 1 17.4 

Trabajo 1 1 1 2.B 1 1 
Transporte-casa 1 8 1 22 .. 2 1 8 1 34 .. e 

Casa-trabajo 1 1 1 2.8 1 1 
Transporte-casa-trabajo 1 1 1 1 1 4.3 

Transporte 1 4 1 11.1 1 1 1 4.3 

Aire 1ibre-casa 1 1 1 1 1 4.3 

No 1een 1 12 1 33.3 1 8 1 34.8 

Tota1 1 36 1 100" 1 23 1 100~ 

Tab1a 25. Lugar de 1ectura de per~6d~cos de 1oa a1umnos 
de pr~mer y tercer eem.eatre de ambos turnos 

Se puede observar en 1a Tab1a anterior que 1os a1umnos 

de primer semestre y tercer semestre 1een periódicos en su 

casa, mientras que con un porcentaje de1 4.3" de 1os a1umnos 

de tercer semestre leen periódicos en su casa y e1 

transporte. 
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Lugar de 1ectura 1 No. 1 So.("'.) 1 No. 1 7o. (1'") 

Casa 1 9 1 34.. 6 1 9 1 30.0 

Trabajo 1 4 1 15 .4. 1 2 1 6.7 

Transporte-caen. 1 4 1 15 .4 1 4 1 13.3 

Casa-trabajo 1 1 1 3.B 1 2 1 6.7 

Traneporte-caaa-trabajo 1 1 1 3.B 1 1 1 3.3 

Trana.-casa-trab.-bib. 1 1 1 1 1 3.3 

Bi.bl.ioteca 1 1 1 3.B 1 1 
Traba.jo-aire 1ibre 1 1 1 3.B 1 1 
No 1een 1 5 1 19.2 1 11 1 33.3 

Total. 1 26 1 100'" 1 30 1 100\: 

Tab1a 26. Lugar de 1ectura de per~6dieos de 1oa a1um:noa 
de qu~nto y a~pti..mo aem.eatre 

Se puede observar en l.a Tabl.a anterior que l.a mayor~a 

de 1os al.umnos de ambos semestres acostumbran a 1eer 

periódicos en su casa. e6l.o un porcentaje del. 3.8\: de l.os 

a1umnos de quinto semestre l.een en l.a Bibl.ioteca y en su 

trabajo al. aire l.ibre. 
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E1 tiempo que dedican loe alumnos para leer e1 

periódico es el siguiente: 

Tiempo de 1ectura 1 No. 1 10. (1') 1 No. 1 3o. (1') 

30 minutos 1 13 1 36.1 1 13 1 56.5 

De 31 a 60 minutos 1 9 1 25.0 1 2 1 B.7 

Más de 120 minutos 1 2 1 5.6 1 1 
No leen 1 12 1 33.3 1 B 1 34.8 

Tota1 1 36 1 100% 1 23 1 100, 

Tab1a 27. Tie=po de 1ectura de per~6dicos que dedican 
1oa a1umaos de primer y tercer semestre de ambos turnos 

La Tab1a 27 nos muestra que 1os a1umnos de loa 

semestres 1o y 3o. leen treinta minutos diariamente ei 

periódico~ mientras que s61o un S. 6~ de los alumnos de 

primer semestre dedican más de 120 minutos a la lectura de 

periódicos. 
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T;l.empo de 1ectura. 1 No. 1 So. ('11) 1 No. 1 7o. (il!.) 

30 minutoo 1 10 1 38.5 1 10 1 33.3 

De 31 a 60 minutos 1 10 1 38.5 1 3 1 10.0 

De 61 a 90 minutos 1 1 1 2 1 6.7 

De 91 a 120 minutos 1 1 1 1 1 3.3 

Máo de 120 minutos 1 1 1 3.8 1 " 1 13.3 

No 1ecn 1 5 1 19.2 1 10 1 33.3 

Total 1 26 1 100\ 1 30 1 100\: 

Tab1a. 28. Ti~o de 1eetura de peri6d~coa que ded~can 
1oa a1um.a.oa de quinto y aépt:i.mo semestre de amboo turnos 

La Tabla anterior nos muestra que los alumnos de quinto 

y séptimo semestre dedican a la lectura de periódicos 30 

minutos diariamente. Un porcentaje del 6. 7% y 3. 3% de 1os 

a1umnoa de séptimo semestre 1een periódicos de 61 120 

minutos diariamente. 
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Gráfica 23. Forma de adquisición de material 

Prést bíb 
8.3 

Comp/prést amig· 
30.6 

Prrmer semestre 

Compra 
25 

~~"'-. 
.¡__, 

Prést amigos 
8.3 

ést amig/prést bib 
2.8 

Comp/prést bib 
25 

La Gráfica 23 nos muestra que 1a mayor~a de los a1umnoe 

adquieren e1 materia1 que leen por medio de compra y 

préstamo de amigoo ~ sólo un porcentaje del 2. 8% de los 

alumnos lo adquiere por pr6stamo de amigos y por práetamo de 

1a bibl.ioteca. 
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Gráfica 24. Forma de adquisición de material 

Comp/prést amig 
26.1 

Tercer semestre 

Compra 
26.1 

' 

Prést amigos 
8.7 

Comp/prést bib 
30.4 

Se puede observar en 1a Gráfica anterior que un 30 -4'" 

de 1oa a1umnos de tercer semestre adquieren su materia1 de 

l.ectura por medio compra y préstamo de amigos; mientras que 

s61o un a . 7'" de 1os a.l urnnoa l.o adquieren por pri!stamo de 

amigos. 

l.SO 



Gráfica 25. Forma de adquisición de material 

Compra 

Prést bib 
3.8 

Comp/prést 
15.4 

42.3 

Quinto some!a.tro 

Prést amigos 
- 11.5 

bib 

Podemos observar en 1a Gráfica 25 que un 42.3% de 1os 

a1umnos de quinto semestre adquieren su material. de 1ectura 

por medio de compra• 26 . 9% lo adquieren por medio de 

compra y por préstamo de bibl.ioteca. un 15 .. 4% por medio de 

compra y préstamo de amigoo y s6l.o un 3.8~ de 1oa al.umnos 1o 

adquieren por préstamo de biblioteca. 

l.Sl. 
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Gráfica 26. Forma de adquisición de material 
Séptimo semestre 

·-----·-------------.-~- ~-----·--
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Gráfica anterior nos muest:.ra que un 43. 3\; de 1os 

a1umnoa de séptimo semestre adquieren e1 materia1 de 1ect:.ura 

por compra y por préstamo de amigos. un 23.3'\" 1o adquiere 

por compra, un 20.0' por compra y prést:.amo de bib1ioteca y 

s6l.o 6.7% de 100 a1umnos 1o adquieren por medio de 

préstamo de bib1ioteca excl.usivamente. 
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En lo que se refiere a 1a época en 1a que han 1e~do más 

los alumnos. los resu1tados fueron los siguientes: un 50% de 

1os a1umnos de primer semestre han le~do más en 1a 

preparatoria~ un 30.4\o de 100 a1umnos de tercer semestre 

en l.a preparatoria y en la universidad.. un 38. 5% de 1oa 

a1umnoe de quinto semestre en la preparatoria y la 

universidad y un 43. 3t" de 1os alumnos de séptimo en 1a 

universidad. 
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Gráfica 27. Colegio de Bibliotecología 
Influencia de las materias en los alumnos 

D1er. semestre 03er. semestre ~~So. semestre ~70. semestre 

En 1a Gráfica anterior se puede observar que 1as 

materias que se imparten en el. Co1egio de Bib1ioteco1og~a s~ 

infl.uyen en el. hábito de 1ectura de l.os estudiantes, éstas 

materias son: Introducción a 1a fi1osof ~a, Introducción a l.a 

ciencia y tecno1ogía, Bibl.iotecas general.es, Coneul.c.a y 

Bibl.iotecol.ogía socio16gica. 
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Las razones por 1as cuá1ee los alumnos leen en esas 

materias se presentan en 1a siguiente tabla: 

Razt5n de 1eer ..... ea a a materJ.aa 1 No. f 1o.('l 1 No.j 3o. (') 

Obligación 1 14 1 38.9 1 e 1 34.8 

Gusto 1 2 1 5.6 1 2 1 8.7 

Recomendación 1 B 1 22.2 1 4 1 17.4 

No leen 1 12 1 33.3 1 9 1 39.1 

Total 1 36 1 100'\- 1 23 1 100'\-

Tab1a 29. Raz6n de 1ectura en 1aa materJ.aa a.nter~orea 
de 1oa a1umnoa de 1os semestres 1o. y 3o. de ambos turnos 

La Tabla anterior nos muestra que 1a mayor.!.a de loa 

a1umnoa leen en las materias que se imparten en el Colegio 

de Bibliotecolog.!.a por obligación y no por gusto. 
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1taz6n do 1eer en esas materJ.aa I No. f So.(\;) f No. f 7o. (1¡} 

Ob1igaci6n I 10 , 38.5 I 5 , 16.7 

Gueto , l I 3.8 , 6 I 20.0 

Recomendación 1 6 , 23.1 I 6 , 20.0 

No leen I 9 I 34.6 I 13 , 43.3 

Total. , 26 I 100'\ , 30 , 1001r 

Tab1a 30. Raz6n de 1eetura en l.aa materJ.aa a.nterJ.orea 
de 1oa a1umnoa de 3o. y 7o. aemeatre de am.boa turnos 

La Tabla anterior nos muestra que loa al.umnoa de1 

quinto y séptimo semestre al. igual. que l.os alumnos del. 

primer y tercer semestre l.een en l.ae materíaa del col.egio 

por obligación y no por gusto. 
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4. 4 Discusión 

De acuerdo los reeultadoo presentados, encontramos 

que todos l.os estudiantes de Bibliotecolog!a están 

ó~tudiando y trabajando actualmente, teniendo un ingreoo de 

dos sa1arj.os m.ínimoe para la mayor.ta de ell.os (43.5%), 1.o 

que l.ee permite adquirir por compra algunos de 1os 

materiales que 1.een, hábito que se combina con el préstamo 

de material.es de lectura a través de sus amigos o de l.a 

bibl.ioteca. 

La mayor!a de los estudiantes entienden por LECTURA 

comprender 1.o escrito, as! como también conocimiento 

información (Véase las Tabl.as 2 y 3). Bajo este contexto, se 

puede observar que la mayor!a de l.os estudiantes 1.een 

1.ibros. existiendo 1.igera tendencia de leer más en 1os 

últimos oemestrea, ya que· el. primer semestre l.ee el 

91.7%, en el. tercero 87%, en el. quinto 84.6% y en el. séptimo 

el. 96. 7%. La razón de l.ectura por gusto también tiende a 

aumentar en 1.oa dos úl.timoa semestres, como puede 

apreciar en l.aa gráficas 4 a 1.a 7, abundando l.oe l.ibros de 

l.iteratura como son: Cien aftoa de sol.edad, El. l.aberinto de 

1.a sol.edad, El amor en 1.oa tiempos del cól.era, El. nombre de 

l.a rosa, Como agua para choco1.ate, El. método de Descartes, 

Diál.ogoa de Pl.atón, Juventud en éxtasis, Pedro Páramo, El. 

jinete po1aco, Vuelo hacia la libertad, La mitad siniestra, 

Juego de patriotas, Lo que el viento se llevó, Macbeth y El. 

principio del. p1acer. 
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De 1o anterior podemos inferir que conforme van 

avanzando en 1a carrera tienen mayor afición por 1a 1ectura; 

aunque por otro 1ado también l.a 1ectura de 1ibros por 

obl.igaci6n va en aumento. 

En cuanto l.a frecuencia de l.ectura de l.ibros 

necesario observar que un porcentaje importante de 1os 

estudiantes l.o hacen diariamente considerando más de 120 

minutos para dicha actividad. real.izándola en l.os medios de 

transporte y en su casa. 

En lo referente a revistas. a diferencia de loe libros. 

se mantiene casi el. mismo promedio de l.ectura en todos 1os 

semestres. aunque el gusto por énta crece conforme se va 

avanzando en su formación. Por otro lado. l.a frecuencia con 

l.a que 1os al.umnos l.een revistas es de cada semana y dedican 

a esta actividad 30 minutos. dicha lectura l.a realizan en el. 

transporte y en casa al igual que la l.ectura de 1ibroe. 

Entre l.os t~tul.oe de revistas que l.een loa al.umnos se 

encuentran l.os siguientes: Muy interesante. Proceso. México 

desconocido. Tiempo 1ibre. Sel.ecciones. Eres. Vanidades y 

Conozca más. 
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En l.o que se refiere a l.a 1ectura de periódicos se 

encontró que 1a mayor!a de 1os al.umnos acostumbran a 1eer en 

su casa este material 30 minutos diariamente y su l.ectura la 

realizan por guoto. como oc puede oboervar en l.as Tablas 21 

y 22. aunque éate decrece en loa ü1timos semestres. debido 

quizá al. aumento de lecturas obl.igatoriae. 

Entre l.os t!tul.oo de periódicos que acostumbran a leer 

1os al.umnoa del. Col.egio se encuentran l.oe siguientes: La 

Jornada. Excel.sior. La Prensa, El. Universal.. Reforma. Uno 

más Uno. Novedadeo, El. Financiero, ovaciones y el. Heral.do. 

En cuanto a 1a lectura de historietas. l.a mayoría de 

l.os estudiantes mencionaron que no acosturT'.bran a real.izar 

su l.ectura. oin embargo. en l.oa resultados -de l.os pocos que 

dijeron tener afición por este material.-. 

Cabe mencionar que l.oa resul.tadoa que se obtuvieron en 

cuanto a l.a l.ectura de historietas pueden no ser real.es. por 

l.os prejuicios que existen en cuanto a su l.ectura. 
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Entre 1os t~tuloe de historietas que l.een l.oe a1umnos. 

ee encuentran los siguientes: Mafal.da. Batman. Lao aventuras 

de Archi. El. Libro vaquero. Superman. Lágrimas y risas. 

Mem~n. La Familia Burr6n. El. hombre arana. Conan. Loa amigos 

de l.os 4 fantasticoo y Condorito. 

Por otro l.ado. la mayor~a de l.oo al.umnoa del. Col.egio de 

Bibliotecol.og~a opinan que l.een en la licenciatura mlls por 

obl.igación y recomendación que por gusto. De acuerdo a l.aa 

tendencias de loo resultados obtenidos. podemos decir. que 

algc.nas materias aisladas influyen en la conducta lectora de 

l.os estudiantes tienden influir en el. cambio de 1a 

conducta l.ectora de sus estudiantes. lo que en parte es 

reflejado con 1as materias que. 1os mismos estudiantes 

mencionan como elementos de influencia positiva. 

Por al.timo cabe eenalar que este tipo de estudio trató 

de hal.1ar el. v.!nculo y el. grado de influencia entre dos 

aspectos: 1) la formación en bib1iotecol.ogra y 2) el cambio 

de l.a conducta lectora, reconociendo a la vez que l.a segunda 

ea un fenómeno muy complejo de caracter mul.ticauaal.. por lo 

que además de una formación universitaria ea probable que 

otros factores influyan en dichos cambios. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como se puede observar exioten cambios en J.os 

estudiantes de1 Co1egio de Bib1ioteco1og!a en cuanto .ª su 

conducta 1ectora. a 1o 1argo de su formación profeeiona1 hay 

una tendencia modificar su conducta. aunque no 

necesariamente en re1aci6n a 1a 1ectura de 1.iteratura 

bib1iotecol.6gica. l.a que siguen considerando como 

ob1igatoria dada en 1os programas de estudio y por 1o 

profesores. 

Sin embargo. pesar de 1a tendencia a aumentar el 

tiempo. la frecuencia y el gusto por 1a 1ectura. no podemos 

asegurar al 100% que 1o anterior se deba a 1.a inf1uencia de 

la formación recibida en e1 Co1egio de Bibliotecol.og!a ya 

que en e1 transcurso de 1.a investigación nos pudimos 

percatar de algunas otras variabl.es que pueden influir; 

tales como: 1.oa hábitos de 1.ectura de la famil.ia, de 1.aa 

amistades. el. nivel cul.tural de cada individuo. el. medio 

socioecon6mico en el que se ha desenvuelto. etc. y que quizá 

sean estos los factores de inf1uencia. por l.os cuá1es un 

buen número de estudiantes consideran que dentro de su 

formación el Colegio no 1os apoya para mejorar sus hábitos. 

por l.o que 1a presente investigación da la tendencia actual. 

de l.a conducta l.ectora de 1.oa estudiantes y en determinadas 

circunstancias puede ser 1.a pauta para investigaciones más 

profundas. 
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Con 1oa resu1tadoa obtenidos en esta investigación se 

puede decir que e1 Co1egio de Bibliotecolog~a ha reforzado 

en buena parte la conducta lectora de sus eatudianteo, ya 

que en l.a mayoría de las materias que se imparten en l.a 

carrera. se pide que se realicen una gran diversidad de 

1ect:uras. sin embargo. los alumnos afirman que el Colegio no 

influye en conducta lectora porque estas lecturas laa 

realizan por obligación. No obstante, las Tablas nos 

muestran que conforme 1.os alumnos avanzan en el. nivel. de 

est4dios de 1.a Licenciatura, aumenta e1 tiempo y la 

frecuencia de la lectura de libros, revistas y periódicos; 

cabe mencionar que no conoce exactitud que los 

alumnos cuenten con una conducta lectora antes de ingresar a 

la carrera, ya que el Cuestionario aplicado, 1aa 

preguntas fueron enfocadas a 1.a conducta lectora actual, ea 

decir durante el transcurso de la Licenciatura. 

En lo que se refiere a .l.a l.ectura de historietas, se 

encontró que la mayor~a de los al..urnnos no l..as acostumbran a 

leer, sin embargo tampoco se sabe si antes de ingresar a la 

carrera de Bibl.iotecol..og.ía acostumbraban a leer este tipo de 

material. 
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Por úl.timo. sugerencia que considero importante 

hacer. ea que se real.icen futurao .investigaciones de este 

tipo. con el objeto de conocer más a fondo l.a conducta 

l.ectora de loa estudiantes antes de ingresar al. Colegio de 

Bibl.iotecol.ogi:a. ya que de nosotros depende como 

bibliotecarioa deapertar y apoyar la conducta l.ectora en 

nuestros usuarios. 
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ANEXO J 

COLEGIO DE BIBLIOTECOLOGIA 

No. de cuestionario __ _ 

El objetivo del prr;scntc cuestionario es conocer los hábilOS de lectura de los alumnos del 
Colegio de Biblioc.ccologla. 

lnst.rucc:icmc:s: 1\tarca con un:1. X la opción que consideres convenic:ntc y escribe las 
respuestas en las lineas que asi lo rcquict2D. 

A) DATOS GENERALES 

l. TURNO 

•)Matutino 
b) Vcspcnino 

3. ESTADO CIVIL 

5.SEXO 

a) Fcmc:nino 
b) Masculino 

6. ¿Qué tipo de prima.ria cursaste? 
¿Qué tipo de secundaria cursaste? 
¿Qué tipo de prcparaU>ria cunaste? 

2.EDAD 

4.SEMESTRE 

Pública Privada 
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7. ¿Cu41 C3I tu ingreso f.anúliar. en sueldos nún.i.mos? 
a) 1 sueldo núnimo 
b)2-3 
e) 3-4 
d)Mú 

11. ¿Tralajas adUalmcntc? 

a)SI 
b)No 

9. lastituc:ióa daadc uabajas 

1 o. Ho.-.rio de uabajo 

B) HABITOS DE LECTURA 

11. ¿Qu~ caticodcs por lcctuna? 
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¿Cómo cuáles? 

¿Por qué lees? 

¿Con qué 
frecuencia lees 1 

¿En qué lugar 
lees? (puedes 
ma>=rmásde 
una opción) 

12. 
¿Acostumbras a 
leer libr-os? 

Si No 
16. (Títulos y 
autores) 

20. 
a) Obligación 
b) Gusto 
e) Disuaceión 
dl Otro 

24. 
Diario 
Cada:3~ 
Cada-==sa. 
Ca.da J S dfas 
Ca.da mes . 
Cada 3 mcse;-
Cad:> 6 meses 
Otro 

28. 
Transporte __ 
Casa ___ _ 

Trabajo __ _ 
A.in:: Libn: 
Bibliotc:ca Otro ___ _ 

Cuando Ices 32. 
¿cuánto tiempo Je 
dcWc:as? 
(hrs. ymin. 
aorox.l 

13. 
¿Acostumbras a 
Iocr n:vista.s? 

Sf No 
17. (Tirulos) 

21. 
a) Oblipc:ión 
b) Gusto 
e) Distracción 
dl Otro 
2S. 
0'3.rio __ _ 
Cada Jcr. di3 
Cad:ls= 
Cada IS di.u 
Cad:lmcs __ 
Cada 3 meses 
Ca.d;a6mcse5 
Otro ___ _ 

29. 
Transporte __ 
Casa ___ _ 
Trabajo __ _ 

Aire Libn: 
BibliOfcca 
Otro ___ _ 

33. 
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14. 
¿AC0$1umbras a 
leer historicta.s? 

Si No 
J 8. (Títulos) 

22. 
a) Obligación 
b) Gusto 
e) Di.st:racción 
dl Otro 
26. 
Diario 
Cada3~ 
Cadas= 
Cada IS dlas 
Ca<bmcs 
C.ub.3 mes~ 
Cacb6 meses 
Otro ___ _ 

JO. 
Transporte __ 
Casa ___ _ 
Trabajo __ _ 

Aire Libre 
Biblíotc:ca 
Otro ___ _ 

34. 

IS. 
¿Aeoflumbras a 
Joer periódicos? 

Si No 
19. (Tltulos) 

23. 
a) Oblig:u:ión 
b) Gusto 
e) Distracción 
dl Otro 
27. 
Diario 
Cada)~ 
Catb semana 
Cada 15 di.u 
Cada mes __ 
Cada J meses 
Cad.3 6 mcsc:s 
O<ro ___ _ 

31. 
Transpone __ 

=~---Trabajo 
Aire L1b-,...---
Bibliotcca Otro ___ _ 

JS. 

1 
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36. ¿Cómo adquieres cJ material que Ices? 

a) Compra 
b) Pri::stamo de am.igos 
e) Préstamo de bibliotecas 

37. ¿En qui! época de tu vida es cu:indo h..is a.costumbrado a leer m.is? 

•>primaria 
b) sccuodazU 
e) preparatoria 
d) univcnidad 

3&. ¿Qu6 tl<ulo(s) lclstc la semana p:uada? 

39. ¿De qué trata el matcriaJ que leiste? 

40. ¿Ha influido alguna. o algunas materias de la carrera de Bibliotcc:ologia ca tü hábito de 
lectura.? 

a) Si 
b)No. ¿porqué?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

(Si tú respuesta fu~ nqativa. pasa a la prqunta "4) 

41. ¿Cuál(cs) matcria(s)? 

42. ¿Por qué Ices en csa.s materias? 

a) Obligacióa 
b) Gusto 
e) Distracc:ión 
d) R.ccomc:adacióa del maestro 
e) Otro 

43. ¿Por qué piensas que b:i(n) influido es:i(s) matcria(s)? 

44. ¿Qué opinas sobre el Colegio de BibJiotccologia y su n:lación con el hábito de lectura? 
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