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¿Qué demonios importa si uno es culto, está al dfa 
o ha leido todos los libros?, lo que importa es cómo 
se anda, cómo se ve, cómo se actúa después de 
leer. Si las calles, las nubes y la existencia de los 
otros tiene algo que decirnos. Si leer nos hace, 
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El presente trabajo tiene como propósito conocer las causas y factores que 

interfieren para que el proyecto educativo Rincones de Lectura (RILEC), no 

sea valorado y retomado en la educación primaria a pesar de ser la lectura 

una actividad que está presente en el trabajo escolar que se realiza 

continuamente. siendo a la vez uno de los grandes retos de la Modernización 

Educativa , porque la ensenanza de la lectura y la formación de su hábito sonº 

temas centrales dentro de los nuevos planes de estudio en la educación 

básica. 

Aunque conscientes estamos de que el problema de la lectura no tan sólo 

se deriva de la educación, sino va más allá de los espacios escolares, 

re=nocerlo así equivaldría un tanto ubicarlo en los marcos de un pensamiento 

educacionista"º porque sabemos que la adquisición de la lectura no puede ser 

explicada desde un solo ángulo, pues ésta es determinada fundamentalmente 

tanto por el ambiente familiar, la formación escolar, como las condiciones 

sociales , culturales, económicos del individuo, esto es que el problema viene 

siendo producto de una articulación de los niveles de la realidad social: el 

individuo, los grupos y el sistema institucional. Pero a pesar de estar 

conscientes de ello. si reconocemos el papel fundamental que el aspecto 

escolar juega en este rubro, la influencia de la didáctica del profesor en el 

tratamiento de la lectura va a ser uno de los factores determinantes en esta 

problemática; y es por ello que como inicio de este trabajo de investigación y 

en el Primer Capitulo titulado Reflexiones generales sobre la lectura, en donde 

a partir de la consideración del trabajo pedagógico se analizan las diferentes 

posturas teóricas referentes a la lectura, asimismo se trata de indagar la 

conceptualización que de ella se tiene , las prácticas y los usos que se le dan 

••··El educac1omsmo es esa corriente que asigna a la educación y concretamente a la educacu:m escolar un 
papel uascedcntal .... la comente educac1omsta sostiene que todos Jos problemas de la humanidad se 
ongman en la falta de educación de Jos and1v1duos. en su 1gnoranc1a. en su faJra de ilustntción que Jos 
hace incapaces, indolentes. egoístas e mmorales ·· CARMONA. Fernando. Cit. Pos PUIGGROS. 
Ad nana l~a/b#ao .J' ,d.,cacW,. ~,.A~• L~,,._ Ed. Nueva Imagen. MCx.it;O J 98S .• pág. 16 . 
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en las escuelas de educación primaria, .parto entonces de analizar la lectura 

desde el enfoque conductista, hasta llegar a ubicarlo en los planteamientos del 

constructivismo enfatizando la intera=ión lector-texto, en la cual las palabras 

de éste no tendrían ningún sentido si el lector no lleva a cabo ese proceso de 

constru=ión para hacer de la lectura una actividad comunicativa y funcional, en 

donde comunicar va a significar dar y recibir información en el ámbito de la vida 

cotidiana y por lo tanto, hablar, escuchar, leer y escribir, no son más que 

maneras de comunicar el pensamiento y las emociones. Así también creo 

importante en este mismo capítulo puntualizar las características básicas que 

una literatura para nii'\os debe contener considerando que los ninos son 

sujetos con características, necesidades e intereses muy particulares, ésto con 

el propósito de dar cuenta si los acervos del proyecto RILEC cubren dichos 

requisitos. 

En el segundo capítulo destinado concretamente al Proyecto Educativo 

Rincones de Lectura (RILEC), se pretende hacer una presentación de las 

generalidades del proyecto, en donde se dan a conocer sus propósitos, sus 

caracterfsticas específicas, así como el acervo que lo conforma, su 

organización, clasificación y distribución. 

En el Tercer Capítulo denominado Marco teórico-metodológico para 

comprender la problemática de los Rincones de Lectura, pretende ser la parte 

teórica y a su vez analitica-crítica del tratamiento de los RILEC en la práctica 

cotidiana en donde se explicitará la metodología empleada, las teorías 

retomadas y los instrumentos en los que nos apoyamos para realizar este 

trabajo que fundamentalmente pretende ser de corte cualitativo. Las formas de 

indagación y constru=ión serán diversas. pero se enfatizará a su vez en las 

técnicas de recolección de datos empíricos, recurriendo a las observaciones de 

clase, encuestas. entrevistas, para posteriormente sistematizar y analizar dicha 

información conforme lo propone dicha metodología. Asimismo se realizarlli la 

investigación documental para analizar los aspectos teóricos referidos a este 

3 



TESI~: rnw 
'FALLA lJ!!. ~~.i.uEN 

objeto de estudio. La adopción de esta metodología se hace desde una 

concepción del método que Implica no solo la idea de procedimiento. sino 

también una actitud de búsqueda y una forma de situarse ante el mundo. De 

ahí que esta investigación se considere como un proceso abierto y flexible, con 

diversidad de procedimientos posibles, combinando Jos estudios cualitativos con 

lo observacional, según lo exija la naturaleza de los problemas concretos que 

se han de resolver, para lograr el análisis de Ja puesta en marcha de Jos RILEC 

y apoyados por teorías pedagógicas críticas como las teorías del capital cultural 

planteada por Henry Giroux, Pierre Bordieu y Jean - Claude Passeron 

fundamentalmente, se retoman los diferentes conjuntos de competencias 

lingüísticas y culturales que heredan los individuos por medio de limites 

establecidos debido a la clase social de sus familias, como resultado de lo que 

la clase o clases dominantes etiquetan como el capital cultural más valioso; por 

lo que la cultura en esta perspectiva se convierte en el vínculo mediador entre 

los intereses de la clase gobernante y la vida cotidiana. Retomando estas 

posturas teóricas se dan a conocer algunos testimonios de diferentes 

maestros. así como mis vivencias a partir de la observación participante 

durante el tiempo que me he involucrado en el proyecto como maestra 

comisionada en escuelas, en donde retomando la actitud cotidiana de Jos 

participantes se da a conocer el tratamiento que recibe este proyecto en dos 

escuelas que conforman la Zona Escolar No. ~ de la Subdirección de 

Educación Primaria en Nezahualcóyotl, ubicadas en las colonias Agua Azul de 

este municipio mismas que laboro. 

Y finalmente una vez detectado los factores que imposibilitan los 

propósitos de este proyecto y concluyendo que uno de los agentes 

responsables directos en esta problemática son Jos profesores, con la 

intención de aportar desde el punto de vista pedagógico algunos mecanismos 

de solución, se presenta la propuesta "Rincones de Lectura para Maestros", 

contemplado en tres fases dentro de los tiempos destinados a los Talleres 

Generales de Actualización (T.G.A), Consejos Técnicos y 1 :30 min. todos los 
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viernes durante los meses consecutivos al mes de agosto., esto es abarcando 

todo el ciclo escolar. La primera fase pretende ser la parte teórica en donde 

se requiere que el maestro reconozca el enfoque conceptual-metodológico que 

él emplea para tratar la lectura, en la segunda fase se tiene considerado 

desarrollar círculos de lectura con diferentes actividades para los profesores a 

través de una selección de textos literarios independientes de los materiales 

del proyecto. más bien apoyados en libros considerados desde mi punto de 

vista idóneos para el fomento de la lectura en los adultos, esta fase se 

pretende finalizar con la selección personal de diferentes lecturas que los 

participantes hagan. En la última fase denominada de evaluación, se desea 

que los maestros una vez ·reeducados" como lectores, por iniciativa propia y 

voluntariamente integren y retomen ahora sí diversos libros y libros del rincón 

dentro de su cotidianidad docente. 

Este trabajo como se mencionó, se fundamenta en los aspectos teóricos 

de la pedagogía como el constructivismo y el enfoque comunicativo funcional 

principalmente, este enfoque sostiene que el desarrollo de la lengua oral y 

escrita debe darse en situaciones de aprendizaje que sean significativas para el 

alumno, es decir que sean reales, que respondan a las necesidades de 

comunicar algo o encontrar algún significado o idea relevante en un texto oral y 

escrito, por lo que la idea primordial es lograr que los alumnos sean usuarios 

eficientes de la lengua, en contextos y situaciones diversas, capaces de usar la 

lectura y la escritura como herramientas para la adquisición de conocimientos 

dentro y fuera de la escuela. Por su parte la posición construetivista tiene 

profundas implicaciones para este estudio de la indiferencia y apatía hacia la 

lectura, al considerar el conocimiento como algo inacabado , en permanente 

construcción, tanto de la realidad social como de las posibilidades de conocer 

de cada individuo a lo largo de la vida. Para comprender como se dan los 

procesos de construcción del conocimiento. es necesario recuperar la 

significación que tiene en las historias de vida diferentes acontecimientos, tanto 

en la etapa escolar, así como de ámbitos en los que los profesores se han 

5 



formado, para identificar las formas cómo construye y pone en operación sus 

conocimientos. Así la postura constructivista nos permite tener acceso a una 

concepción del fenómeno de la lectura como un hecho que se construye y 

emplea. 

En sí se pretende plantear una propuesta de cómo la lectura y el proyecto 

RILEC. pueden adquirir sentido si reconsideramos nuestros conceptos. si 

replanteamos nuestra práctica docente. si consideramos al texto como una 

totalidad significativa. una organización que exige una aetitud participativa, 

atenta y dinámica por parte de nosotros los profesores, se trata pues de que la 

lectura se convierta en un acto de aceptación placentero de conocimiento tanto 

de parte del maestro como de sus alumnos. 

Y es así que con este trabajo se trata de responder a una de nuestras 

necesidades más urgentes, formamos como lectores. lo cuál nos permitirá 

construir estrategias más acordes con la educación y el rescate de la lectura en 

el mundo contemporáneo. 
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1.1 Sobre I• lmpon.ncl• de I• lectur•: conceptos y definiciones. 

Partir por conocer algunas conceptualizaciones desde diversos enfoques 

teóricos que de la lectura se tiene, nos permitirá entender para ubicar nuestro 

objeto de estudio, y es por ello que en este primer capitulo se iniciará por 

estudiar dos corrientes teóricas: el conductismo y el constructivismo, para 

llegar a comprender Ja problemática de la lectura en la educación primaria. 

Tal vez una de las preguntas claves para iniciar con nuestro tema, 

seria el cuestionarnos si actualmente tiene sentido fomentar la lectura cuando 

la tecnologia ha llegado a desplazar casi todos los ámbitos de Ja humanidad. Si 

concebimos la lectura como un ejercicio de responsabilidad, como un proceso 

permanente que nos singulariza, como un inmenso valor sociocultural y no 

como una actividad marginal sin sentido y sin funcionalidad en una sociedad 

consumista, si, la lectura en este concepto es un elemento insustituible en la 

formación de las personas. por lo cual vale la pena poner todos nuestro mayor 

esfuerzo y tiempo hacia una sociedad de lectura, porque Ja lectura puede ser 

una valiosa actividad par .. una educación liberadora. en esta postura, los libros 

son instrumentos capaces de despertar un diálogo vivo y con éste fomentar y 

desarrollar Ja capacidad critica del sujeto. 

Es cierto que Ja lectura es una arte complejo, ya que al realizarla se pone en 

juego un sin fin de aptitudes y actitudes útiles en diferentes ámbitos de la vida 

no tan sólo escolar sino también en Ja extraescolar. Porque al leer se practica Ja 

atención la concentración, la memoria, la capacidad de observación, 

asociación • síntesis y análisis, se establecen vínculos causales y explicativos. 

se amplia el léxico y se asimila información nueva , se mejora Ja capacidad 

expresiva (oral y escrita) e inclusive se dice: • mejora la ortografía". 
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Son innumerables los valores rescatados respecto a la lectura, Williams S. 

Gray resume y considera que los más importantes durante la educación 

primaria son: 

•Amplia el horizonte de los nillos en cuanto a objetos y cosas, dentro de /os 

lfmites de su ambiente. 

Da a sus vidas mayor significado • hacitJndolas comprender l•s experiencias de 

otros. 
* Aplica el conocimiento de objetos. acontecimientos y actividades a otros lugares, 

paises, pueblos y l!pocas. 

Los interesa m•s aún por su mundo en expansidn. 

Inculca mejores actitudes. ideales y noTmas de conducta. 

Capacita a los alumnos para encontr•r la solución a problemas personales y 

colectivos propios de su edad. 

Enriquece su tnedio cultural 

Proporciona placer y satisfacción mediante la lectura. 

Cultiva en ellos ta mejor manera de pensar y expaner sus ideas. 

Les ayuda a familiarizarse con los intereses, actividades y problemas de /a 

comunidad"1 

Asi, para nosotros la lectura no se reduce a la simple alfabetización, a la 

decodificación. sino es aquella que orienta, forma. ensena. hace crecer, por lo 

mismo el tiempo entregado a la lectura desinteresada, a la lectura por placer se 

convierte en tiempo de crecimiento humano profundo porque sus resultados se 

pueden manifestar en todos los aspectos de la personalidad de quien practica 

este tipo de lectura 
TESIS r:m.r 

FALLA DE vJ.uu.EN 
1 'GRAY S. William. Cit. Pos. CRUZ Mora~s. Norma A. en: -nuel de LecflllW., Subdirección 
de Educación Pnmaria Nezahualcóyotl, SEP-SEIEM. slf , pág. 6. 
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Así, más que descifrar y tener nuevas experiencias e información, leer 

exige ser un hecho activo. Porque al leer pasamos de los signos escritos o 

impresos al sentido de las palabras y frases en unidades de significado 

mediante un proceso mental complejo, (mismo que se estudiará más 

detalladamente en el siguiente apartado). Este proceso contribuye al desarrollo 

de capacidades interiores del intelecto , las formas de pensamiento, las 

emociones y la imaginación. Cuando se logra asimilar este proceso la lectura • 

puede transportarnos a conocer mundos posibles, , tiempos y lugares 

diferentes a los nuestros, sucesos parecidos o ajenos con respecto a nuestra 

propia vida. Y en este sentido la lectura ocurre cuando la voz del libro, llega al 

mismo tiempo a los oídos, a la mente y al corazón del lector. 

Leer también se conceptualizará como un acto productivo. Porque no 

produce objetos o servicio, pero sí algo que se manifiesta en la vida cotidiana 

indirectamente: conocimiento. Es también un acto de elección porque las 

personas pueden elegir las lecturas que más les agraden. 

Leer, como pOdemos darnos cuenta es un acto complejo y completo que 

sirve tanto para escribir, escuchar, hablar, porque: Al escribir, lo leido actúa 

como mOdelo y estimulo. Cuando los nil'los leen (o se les lee) lo escrito por 

otros, querrán también escribir. 

Escuchar: porque leer y oír historias fortalece la comprensión de la narrativa y 

las destrezas de oír con propósitos específicos: se aprende a escuchar mejor. 

La afinación de oído y comprensión de lo leido, sirve como motivador para leer 

y escuchar otras historias y lecturas. 

Hablar: porque las lecturas son fuente de fórmulas y expresiones, para crear 

nuestras propia expresiones . 

. Se pretende evitar caer en el reduccionismo de plantear la lectura en un 

estricto sentido tradicionalista, por leer se entenderá como: comprender, 

JO 
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interpretar,. jugar, comunicar, expresar, proyectar, es decir leer significará 

interactuar con un texto, comprenderlo y utilizarlo con fines diversos. 

1.2 Enfoques teóricos sobre el proceso de construcción de la 

lectura. 

La lectura como uno de los aspectos del quehacer cultural del hombre ha 

tenido también varios procesos en su conceptualización. Así tenemos desde el 

punto de vista tradicionalista una concepción que ha predominado por mucho 

tiempo en las prácticas escolares en torno a ella es donde se considera al 

lector como quien asume una posición pasiva desde la cuál capta el significado 

transmitido por el texto. 

Desde este punto de vista, la extra=ión del significado del texto depende 

del desarrollo de una serie de habilidades ordenadas, jerárquicamente por parte 

del lector. 

Las primeras diferencias de lectura fueron establecidas en los anos 

veinte, cuando distinguieron entre pronunciar y comprender; pues 

tradicionalmente se consideró a la lectura como el rescate del significado 

expresado en el texto, donde se dejaba para el lector una posición receptiva, 

sin que sus expectativas intervinieran al leer y sin la posibilidad de llegar a más 

de un significado. 

El esquema clásico, alrededor de los anos cuarenta, proponía el 

reconocimiento de palabras como el primer nivel de lectura seguido de la 

comprensión como segundo nivel, de la reacción o respuesta emoeional en 
tercer lugar y de la asimilación o evaluación como úlq·,,....._...., ___________ • 
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Actualmente con las aportaciones de diferentes especialistas Interesadas 

en la lectura, así como con la experiencia recopilada con maestros en su 

quehacer cotidiano dentro del aula escolar. consideran necesario replantear la 

perspectiva desde la cual ahora se aborda la lectura, así como la forma de 

analizar los procesos de intera=ión social que le dan sentido• -Y significado•·. 

por lo que se plantea el constructivismo como una óptica diferente de 

entenderla y concebirla. 

Con base en los principios de esta teoría constructivista, se reconoce hoy 

a la lectura como un proceso interactivo entre pensamiento y lenguaje, y a la 

comprensión lectora como la constru=ión del significado del texto , según los 

conocimientos y experiencias del lector. Desde esta perspectiva, varios autores 

han centrado su interés en el análisis de la lectura como proceso global cuyo 

objetivo es la comprensión. 

Al respecto Kenneth Goodman uno de los precursores de este tema 

señala que existe un único proceso de lectura en el que se establece una 

relación entre el texto y el lector, quien al procesarlo como lenguaje, construye 

el significado, la diferencia que senala, sería la forma como cada lector utiliza 

este único proceso. 

" Podemos. comparar la lectura con e/ m•nejo de un automOvil o un c•midn dice: 

Hay automóviles pequeflos, gntJndes. vie}Os, nuevos; camiones, ómnibus, tr~fico 

pesado, trllf;co fluido. Todas estas diferencias requieren flexibilidad de parte del 

conductor. Y sin embargo, h•y sol•mente una m•ne,.. de conducir. Se puede conducir 

bien o mal pero no se puede conducir sin utilizar e/ •celerador, los frenos y el volante. 

De alguna manera hay que hacer que el automóvil avance, se detenga y vaya alll 

donde queremos ir. De la misma manera aunque se necesita flexibilidad en la lectura, 

•SENTIDO Fonna de aprehensión, más bien emocional intuitiva. que nos lleva a integrar nuestra 
e'.'l(.penenc1a en signo 
••sIGNIFIC ADO Nos referimos a una operación mas mtelectual. q ........... --.-Juve las emociones. pero 
que exige el manejo de ideas y de formación 
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el proceso tien11 caracterlsticas es11nciales que no pueden v•ri•r y que habrl• que 

considerar siempre. •"2 

Y las características que senala habría que considerar siempre son: 

<• Debe comenzar con un texto con alguna forma gráfica 

~ El texto debe ser procesado como lenguaje y 

~ El proceso debe terminar con la construcción de significado. Porque, sin 

significado no hay lectura, y los lectores no pueden lograr significado sin 

utilizar el proceso. 

La lectura entonces es definida como un proceso constructivo al reconocer 

que el significado no es una propiedad del texto, sino éste se construye 

mediante un proceso de transacción flexible en donde el lector le otorga sentido 

al texto. 

En dicho proceso. el lector emplea un conjunto de estrategias (anticipación, 

predicción, inferencias, muestro, confirmación, autocorrección, entre otras) que 

constituyen un esquema complejo con el cual se obtiene, se evalúa y se utiliza 

la información textual para construir el significado, es decir comprender el texto. 

Delia Lerner senala la importancia y Ja coincidencia de diversos autores en 

los cambios que se dan en la postura tradicional, con los postulados 

psicolinguísticos de esta época. Esta autora hace afirmaciones en el sentido 

de que •· la comprensión es 111 generación de un significado para e/ lenflU•Je escrito, 

estableciendo relaciones con los conocimientos previos y los recuerdos de 

experiencias..:J. 
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: GOODMAN, Kenneth .. en. pos. GOMEZ Palacios. J\..targant.a .. en: La~,.,.,. ne.,/• 
prU..ria.B•bhoteca para la actuahzac1ón del magisterio, SEP MCxico 1995, pág. 23. 

3 
LERNER de Z.. Delia. cit pos. FERREIRO. Emilia en: -·· ,,_,_..,_ ........ -

pnx: .. o• - lecfUr• y .. .,rlfu,., Siglo XXI. /IMxiCO 1990. pág. 63 
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A estas concepciones, Lemer agrega la exposición de otras ideas similares. 

Entre ellas se encuentra la de Frank Smith, quien destaca la importancia de la 

actividad del lector al poner en intera=ión la información visual- del texto, y la 

no visual-conocimientos del lector-enfocándola concretamente como un proceso 

de constru=ión social, al respecto él setlala: "compaffir un• cultura slgnlfic• 

compaffir la misma bese catf>Qórica de la orgenizeción de le experiencíe. el lenQUeje 

reneja la manera en que una cultura organiza la experiencia, r•zón por la cual. muchas 

palabras de nuestro lenguaje son una se/fa/ de /as cateQOrlas en nuestras teorlas 

compartidas del mundo .... 

Por su parte Jean Piaget al referirse a la lectura dice que: " la lectur• es una 

experiencia personal, leernos con toda nuestra historia, nuestra experiencia , nuestra 

información, cargamos de sentido y significado al texto, las palabras escritas o 

habladas reciben SífJf1fficado del lector o del oyente , ye que f§ste l•s Interprete según 

su acervo de conocirnientos". 5 

A menudo se piensa que el aprendizaje del lenguaje es producto de la 

imitación; pero como hemos venido estudiando el lenguaje humano, representa 

lo que el usuario del mismo está pensando y no simplemente lo dicho.por otros. 

Los símbolos no significan nada por sí mismos, dice Goodman "cuando uso un• 

palabra, significa justamente lo que quiero que sifll'lifique, ni m•s ni menos·~. 

Ante este planteamiento nosotros combinamos los símbolos, las letras. 

en lenguaje escrito, en palabras y permitimos que representen cosas, 

sentimientos, ideas. Pero lo que ellos significan, es lo que nosotros individual y 

socialmente hemos decidido que signifiquen; es decir, que ante esta postura 

" SMJTH Frank. Cit. Pos, LADRON de Guevara Moisés: La lectura. El C•ballito 
SEP- México 1995. pág. 105. 

~ PIAGET. Jean. Cit. Pos. ELKINO. David en: Fue,. del dlcclo#Mrlo. ,,,.,,_xlonea •o-. ,. 
lecru,. y tlonnacldn de lec-.. Anel-Practicum. México 2000. pág. 59. 
6 GOODMAN, Kenneth .. Lengu•Jtt total la manera m•s n•tur•I Clel deurrollo del lenguaje", -flOfl/8. _,,la,. .. pecleHz- - Educecldn. Argentina-México 2001,. pág. 29. 
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se coloca al lector en un plano totalmente opuesto al asignado por los teóricos 

tradicionales. 

Una vez conociendo los postulados de estas dos corrientes, como se 

analizó difieren en sus planteamientos, se pretende en el siguiente apartado 

revisar cuál es o cuáles son los enfoques que se retoman para tratar la lectura 

en la educación primaria actual, pues de este estudio podremos obtener 

grandes elementos para entender las causas por las que los RILEC no se 

retoman cotidianamente durante la práctica docente. 

1.3 Tratamiento de la lectura en la educación .,.•lea. 

En este apartado se pretende trabajar dos aspectos, primeramente 

retomar el tratamiento real de la lectura en las escuelas primarias. 

posteriormente para conocer la parte "ideal", se analizarán brevemente los 

contenidos de los nuevos planes de estudio para con~r el papel asignado 

teóricamente a la lectura en la actualidad. 

Así tenemos que: la tradición pedagógica presenta ciertas prácticas 

escolares que histórica y socialmente se arraigan en una concepción 

institucional del sistema de escritura. La escuela ha dado existencia a lo 

conocido como el sistema de escritura escolar, este sistema se conforma por 

los elementos que privilegian los métodos de ensel'lanza. Por lo que 

encontramos que los maestros han dado mucho énfasis en trabaljos sobre 

secuencia de vocales, consonantes. sílabas y palabras, o cualquier otra 

combinación posible; porque este contenido de aprendlZaje llamado lectura, se 
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definió inicialmente como el conocimiento del sistema alfabético de 

representación y su correspondencia fonética. 

La lógica del pensamiento era muy simple si lo que se lela estaba 

formado por signos, lo que habla que ensenar eran los signos. La lectura se 

reducía así a un mecanismo de decodificación. BajO esta lógica de 

pensamiento, una vez que el alumno hubiese aprendido a descifrar o 

decodificar se tenia un lector, en consecuencia el único problema residía en la 

búsqueda del mejor método para ensenar la lectura. 

Es por eso que por mucho tiempo, la búsqueda del mejor método para 

formar lectores se convirtió en el centro de las investigaciones de los 

especialistas de la educación, dando como resultado una serie de métodos en 

constante transformación, en la medida en que el método vigente no 

proporcionaba los resultados esperados. 

Antonio Barbosa en su libro "Cómo han aprendido a leer y escribir los 

mexicanos" menciona algunos de los métodos más comunes aplicados o qL•e 

se siguen aplicando en México, entre ellos sel'lala: 

" De Deletreo 

De Silabeo 

Fonéticos 

Sin~tico-Analltico Globales 

Eclécticos y combinados 

Simultllmeos 

Sucesivos 

Mixtosn. 7 
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7 BARBOSA Heldt Antonio COmo IMn .,,,_,,dldo • ,_,y• -crlO#r lo9 
m•xlc•no• .. Pax-Mex .. Mt!u11;ico 197'4, p•g. 21. 
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El método inicial de ensei'lanza de la lectura como sabemos. se traducía 

simplemente en un aprendizaje memorlstico de cada grafía y su 

correspondiente emisión fonética, inicialmente letra a letra, posteriormente el 

método hacia hincapié en las combinaciones sillllbicas, mllls tarde se 

Incorporaban apoyos visuales. gestuales y fonético, etc. para facilitar el 

aprendizaje. 

El argumento que fundamentó cada método también varió , cada uno se 

apoyó en una teoría psicológica específica, posteriormente también se 

incorporaron concepciones lingüísticas y concepciones acerca del desarrollo del 

nil'lo. Sin embargo salvo excepciones muy recientes, la gran mayoría de los 

métodos se apoyó en una concepción memorística del aprendizaje. 

Así, esta lógica de pensamiento considera a la lectura como un acto de 

decodificación y al método más eficaz como el centro de una práctica 

pedagógica, estas concepciones permanecen vigentes así lo sei'lalan 

especialistas de educación en investigaciones que realizan desde 1991, 

publicaron en un diario oficial que: • los •ctu•les '""todos p•,.. ensefl•r • -r y • 

escribir a los alumnos de primaria son obsoletos, y aún cuando M "''°'"'ª educativa 

de 1993 est•b~ció nuevos procedimientos ped•Q6gicos. el magisterio tod•vl• utlliz• 

proct!dimientos dt!I Siglo XIX'6 , todo esto conlleva una serie de implicaciones 

como las siguientes: 

Se reconoce a la escuela como el único espacio donde se aprende a leer. 

Se considera que sólo el maestro ensei'la, por ello, el m-stro es el 

poseedor del saber, el ensei'la y el alumno aprende, y aprende porque 

desconoce lo que se le ensena, la relación entre estos dos sujetos 

(maestros-alumnos) se establece a partir de una ensel'lanza unidireccional. Si la 

" PULIDO Ochoa. Robeno ''Maestros enseñan con métodos del Siglo XIX .... OU.rlo 111 México, 
Periódico .. año 53. No J 33:?9, Septiembre, México :?.Oo:?, pag. 21 
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función de la escuela es en princ1p10 alfabetizar, quienes son incapaces de 

"aprender a leer " abandonan la escuela o bien son canalizados a escuelas de 

educación especial, la incapacidad de los educandos es entonces la explicación 

de analfabetismo, - y aunque representa uno de los más grandes problemas de 

la escolarización básica , sólo se da una respuesta de carácter metodológico al 

problema. Si el alumno aprendió a "leer". lo que queda por hacer con respecto a 

la lectura es perfeccionar este aprendizaje a través de parámetros como: 

velocidad de lectura, di=ión, entonación. puntuación y finalmente comprensión 

. ayudados por instrumentos especificas como los cuestionarios. 

El énfasis puesto en las habilidades mencionadas supone una secuencia 

igual para todos los estudiantes, descifrar el texto para después extraer la 

información exacta que radica en él. Dichas habilidades deben ser observables, 

de tal manera que mediante la evaluación se determina si han sido aprendidas. 

Esto indica cómo la evaluación está centrada en el resu.ltado final alcanzado por 

el alumno después de haber seguido la secuencia de aprendizaje, se evalúa 

entonces la posibilidad de sonorizar un texto, con la suposición de qué el 

significado se da por ai'ladidura, cuando la sonorización es correcta. La 

preocupación por el significado de la lectura h<: sitto siempre mucho muy 

posterior a la sonorización, pues los maestros establecen una diferencia muy 

marcada entre lectura oral y lectura de comprensión, y el concepto que se tiene 

sobre la lectura repercute indiscutiblemente en el aprendizaje 

Una vez que el alumno domina la oralización correcta de la secuencia 

gráfica, los maestros asumen la responsabilidad de asegurar que el alumno 

obtenga el significado del autor, posteriormente, después que se domina la 

mecánica de la lectura, la ensei'lanza asume formas metodológicas que 

implican los usos del sistema de escritura. Dicha apropiación es medida 

además por la intervención del maestro. quien determina qué se 1-. cómo se 

lee y qué debe comprenderse. 
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En este contexto si la ensenanza y el aprendizaje de la lectura están 

sujetos a reglas especificas del uso escolar, generalmente a través de la 

repetición y memorización de un texto realizadas por el alumno, la clave está. 

entonces. en encontrar el método de ensenanza que proporcione los resultados 

esperados. 

En síntesis, en la escuela primaria se pone énfasis en el conocimiento 

técnico o la mecánica de la lectura, olvidando que ésta implica una 

comunicación entre el lector y el autor por medio del texto. 

La mayor consecuencia de este tratamiento de la lectura, es que para el 

alumno la lectura se asocia con el hastío y el aburrimiento, por una parte debido 

a la falta de variedad de textos, y por otra, porque deben aprenderlos de 

memoria, aún cuando en muchos casos estén fuera de sus posibilidades 

cognoscitivas. Esta tendencia a solucionar los problemas prácticos de la 

ensenanza de la lectura, generó lo que Goodman denomina "una tecnología 

-sistemática para enseflar a leer, que ponla t!nfasis en el desarrollo de habilidades bajo 

la idea de que leer consistla en identificar palabras y ponerlas juntas para log,..r textos 

significativos·~ 

La aplicación de estas prácticas pedagógicas en nuestras escuelas 

primarias ha dado como consecuencia lo que algunos llaman la simulación de 

la lectura. En nuestras escuelas, en todos sus niveles, aprendemos y 

ensenamos a simular la lectura, a repetir en voz alta o en silencio, palabras que 

podemos pronunciar pero que no alcanzamos a comprender. Felipe Garrido 

escritor y Ex Director de la Dirección General de Publicaciones de la S.E.P. 

Dirección que perteneció este proyecto. dice: " I• simulación de la lectura se 

e GOODMAN, Kenneth. "El proceso c:Je lectura ConSidet'llciones a tntvés de l•s lenguas y e/ 
desarrollo .. en:L• Leclllra •• Bibhoteca para la actualiz•ción -·--

1999. pág. 27 TESIS CON 
19 FALLA DE ORIGEN 



da cuando prestamos atención a lo accesorio y dej•mos de l•do lo esenci11r1º, por lo 

accesorio se refiere tanto a la mOdulación de la voz, la velocidad, la articulación 

de las palabras, la capacidad de seguir los signos de puntuación. Y no porque 

todo ésto no deba cuidarse, sino debe ser consecuencia cuando se ha 

atendido lo esencial como son: la capacidad de identificar, construir y seguir 

unidades de significado de complejidad creciente, la capacidad de atribuirle al 

texto sentido y significado, es decir, la capacidad de comprender de ir más allá. 

Tenemos entonces como una de sus graves consecuencias no el 

analfabetismo sino el creciente analfabetismo funcional,- pues esta lógica de 

pensamiento aún tiene vigencia en nuestras escuelas pocos son los alumnos 

que egresan siendo lectores y quizá no tanto por efectos de su escolarización, 

sino probablemente por un ambiente familiar o social que favorece la formación 

y desarrollo del lector, además sabemos que a pesar de haber contado con un 

sin fin de reformas educativas en donde teóricamente se ha replanteado este 

proceso , nos damos cuenta qué el cumplimiento de tal tarea aún se encuentra 

alejado de lo que podría considerarse una respuesta efectiva a esa c:'emanda 

social amén de los resultados de diversas investigaciones donde se reflejan 

altos indices de reprobl'!ción y de deserción escolares y un consecuente como 

ya se mencionó, incremento en el índice del analfabetismo funcional existente 

en nuestro país. 

Porque según estudios recientes el problema de la lectura en México no está 

en los millones de pobres quienes apenas saben leer y escribir, sino en los 

millones de universitarios que no quieren leer lo cual indica, dice Gabriel Zaid 

10 GARRIDO, Felipe. El buen lector•• h•c•, no nace· 
Reflexiones sobre lectura y formaoón de lectores. 
Aliel-Pract1cum, México 2000, pág. 101. 

••• por analfabetas funcionales definiremos a aquellas personas que saben descifrar, comprenden lo que 
leen y pueden apreciar su contenido, pero que solo consagran a la practica de Ja lectura una pequei\a 
minrma pane de su empleo del tiempo 
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"que nunca /e han dado el golpe a /a lectura, que nunca han sabido lo que es -1"'11 

porque en la educación mexicana se ensena a reconocer palabras • pero muy 

pocas veces se ensena a utilizar los libros • a tener acceso al inmenso caudal 

de experiencias y conocimientos que se halla en los libros • milis alié de los 

textos escolares y ésto porque entre otras causas esté el que quienes 

imparten educación no son lectores • no se diga de los profesores de educación 

primaria que aunque se ha dado por hecho que los profesores leemos, sin 

embargo diversos estudios revelan que "los maestros leen poco y malo"12 

además de este problema • otro de los graves errores que se cometen en la 

educación primaria es la confusión de tomar los libros de texto como libros de 

lectura. ésto explica el rechazo de muchos maestros a todo libro que no se 

relacione directamente con el programa de estudio, porque la lectura gratuita y 

voluntaria empieza donde terminan los libros de texto plantea Federico Rosas 

Barrera, investigador en educación por el IMIE y la fundación Nexos. 

Por estas razones muchos de los estudiantes en los diversos niveles 

educativos, son incapaces de valerse del sistema de escritura como medio de 

comunicación. 

Por estos hechos es que se ubica el espacio escolar como uno de los 

factores más importantes del fracaso - de la lectura porque de los elementos 

que más ocasionan su rechazo en los alumnos se ubica a los profesores, en un 

artículo publicado recientemente por el Diario La Jornada, la investigadora en 

educación básica Silvia Duvoboy dice: " Los maestros son /os peores enemigos de 

la literatura infantil, porque oblig11n • sus alumnos a ntemorizar textos, y si no lo hacen. 

los regaflan. e/ resultado es que /os niflos desarrollan un gran rechazo a /os /ibros"13 

11 ZAJD Gabriel Cit.. Pos Garrido. Felipe. Op. Cit.. pág 34. 

12 GUEVARA Niebla Gilberto." Profesores y mala literatura"., Educación 200111 ,...,, ••• , No. 
38, México 1998, pag 78. 
·- entendiendo el_fraca~n como una cuestión estructural del sistema escolarizado como aparato social. 
más que un caso aislado limitado a SUJetos individuales. sino un hecho que se da dentro de los marcos 
institucionales en los cwiles se reahz.a la labor educativa. 
13DUVOBOY. Silvia. "Los maestros los peores enemigos de la literatura infantir' .en: L• 
Joma•. Perl6dlco_.,Secc. Cultura.junio 2000, M•x1co, p•g. 37, 
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porque en la educación básica continúa diciendo. centra todos sus esfuerzos en 

los aspectos mecánicos, como la velocidad. la di=ión, las pronunciaciones etc. 

Lo cierto es, como ya se analizó. que en nuestra educación básica siguen 

imperando los viejos vicios antipedagógicos como el verbalismo: en donde el 

maestro se vuelve el poseedor de los conocimientos, los alumnos callan y 

escuchan, el autoritarismo: el profesor asume el papel de autoridad máxima • es 

el que tiene la razón, su finalidad es mandar y los alumnos a obedecer., el 

mecanicismo: en donde el aprendizaje se basa primordialmente en la 

memorización.. el dogmatismo: la ensenanza del profesor no es sometida a 

discusión, a investigación, a duda, no se razona. el criterio se impone. 

Aunque a raiz de la última reforma educativa, los nuevos planes de estudio 

de 1993, hacen énfasis en el Programa Nacional para el Fortalecimiento de la 

Lectura y de la Escritura (PRONALES) como la metodología idónea de lo que 

deberia ser el tratamiento de la lectura y la escritura hoy en nuestra educación 

primaria mexicana. ésto es que la alfabetización y la formación de lectores sean 

un mismo proceso. veamos más detalladamente en el apartado siguiente estos 

nuevos planteamientos. 

1.3.1 La Importancia de la lectura en los nuevos planes de 

estudio. 

La ensenanza de la lectura es un tema central del actual currículum de la 

educación básica, así vemos que está presente en todos los programas de 

estudio, desde el primer grado hasta el último . En primer ano es uno de los 

objetivos eje; a partir de tercer ano. el objetivo general se enuncia como: • 



interpretar. comparar, resumir y establecer relaciOnes lógicas mediante el comentario 

en la IJH:tura bltsica; y en la de estudio, obtener información en textos, mapas. p/a-s, 

anuncios e instructivos"". Porque en la actual modernización educativa se 

identificaron como los problemas centrales de la educación pública: la 

comprensión de la lectura y los hábitos de leer y buscar Información 

principalmente, así, la opinión pública avala que: los alumnos de todos los 

niveles y edades no saben leer ni escribir y no saben aritm6tica, a manera de 

ejemplo se retoma el articulo de Jaime Labastida quien afirma: • Nuestros 

educandos no saben leer, ni escribir, ni habl•r. por lo tanto tienen diflcultades graves 

para pensar y expresarse de manera racionar' 5 o a Gilberto Guevara Niebla al 

hacer referencia a un examen aplicado a nil'los de primaria y secundaria, por 

iniciativa de la revista Nexos. declara: ·En espaflol el promedio flllneral fue de 5.23 

puntos de diez y los que aprobaron el examen constituyeron el 30.5" del total. Al 

aplicar el examen se detectó que el 11" de los nillos era dis,_xico y un 6.4" sufrfa de 

dislalia escrita. es decir, dificultad para articul•r pal11bras. "'8 

Y dentro de estas graves problemáticas la educación primaria ha sido muy 

senalada en el deterioro lector de los alumnos, es por 6sto que a partir de 1990 

se emprendió en México, después de casi 20 anos, la reforma educativa que se 

plantea avanzar en términos cuantitativos y cualitativos hacia una mejor 

educación primaria. 

En términos cuantitativos, el Estado mexicano ha ofrecido oportunidades de 

acceso a la educación y se ha logrado una mayor equidad en su distribución 

social y regional. Sin embargo plantean que: "el mayor reto educativo lo constituye 

la calidad de la educación que reciben los ni/los mexicanos"". Y una de las 

estrategias que se han disenado para elevar la calidad de la educación ha sido 

i.a S. E. P /..Jbro 1'9,.. ~I ,,,.~Ira 6~ Gr•6/o.SEP .• Mex1co 1993. pas 2:!: 
u LABASTIDA. Jaime .. Propuesta sensata dentro del caos Vuelta al pasado en educación ... en: 
E:cc4Ysior, Pa-MH/icu, MCx1co. 27 de mayo de 1998. p8.g. 1 O 
1" GUEVARA Niebla. G1lberto ··Mex1co: ¿Un país de reprobados? en: Nexos,,,,...,., .núm. 162. 
México.Junto de 1998. pág. 37 
17 SEP PJ.11 .J' protfl'CIWID lle ,s61Ullo 1993 •• E~•clU:ÚHI bá•k•, SEP. MCx.ico. pitg. 9 
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establecer la congruencia entre los estudios de preescolar, primaria y 

secundaria, denominándose éstos: educación básica. 

En ese sentido con el propósito de avanzar en la superación de las mayores 

deficiencias (la comprensión de la lectura y los hábitos de leer), y mejorar la 

calidad de la educación primaria se reformularon como se ha dicho a partir de 

1993, los planes y programas de estudio con la finalidad de organizar la 

ensel'\anza. Esta reformulación es parte de un programa integral que incluye 

acciones fundamentales , de las cuales están: las reformas hechas a los libros 

de texto gratuito y la producción de otros materiales educativos, el apoyo a la 

labor docente y la revaloración de sus funciones por medio de un programa 

permanente de actualización y de un sistema de estlmulos de desempel'\o y 

mejoramiento profesional. 

Los cambios más significativos a partir de estos nuevos planes de estudio en 

materia lectura están muy enfatizados ya que en ellos se senala textualmente 

como uno de los propósitos de la escuela primaria mexicana: 

-"Que /os niflos: adquieran y desarrollen las habilidades lntelectuales(la lectura y la 

escntura, la expmsión oral, la búsqueda y selección de info,,,,acidn, la aplicación de 

matem~ticas a la realidad) que les permitan apmnder permanentemente y con 

independencia . as/ como actuar con eficaci• e inici•tiv• en /as cuestiones pñctic•s de 

la vida cotidiana. "18 

En esta propuesta oficial se sugiere trabajar desde un enfoque comunicativo y 

funcional. Este enfoque sostiene que el desarrollo de la lengua oral y escrita 

debe darse en situaciones de aprendizaje que sean significativas para el nil'\o, 

es decir, que sean reales. que respondan a la necesidad de comunicar algo o 

de encontrar algún significado o idea relevante en un texto oral o escrito. De 

acuerdo a este enfoque el nino tendrá desde los primeros grados, oportunidad 

de estar en contacto con la lengua escrita tal y como aparece en los libros y 
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materiales que socialmente se producen (periódicos, revistas, anuncios, 

instructivos, volantes, etc.) ya que se considera que a partir de la interacción 

con estos textos • los ninos comprenderán paulatinamente las caracterlsticas de 

la escritura. Por lo tanto, el objetivo de la ensenanza de la asignatura de 

espanol es lograr que los alumnos sean usuarios eficientes de la lengua en 

contextos y situaciones diversas, capaces de usar la lectura y la escritura como 

herramientas para la adquisición de conocimientos dentro y fuera de la escuela. 

El proceso de esta ensenanza-aprendizaje deberá darse en las situaciones 

cotidianas de aprendizaje en el aula . como parte del proceso de conocimiento. 

Estas situaciones de aprendizaje deberán de ser comunicativas, en donde: los 

ninos aprenden a leer leyendo, a escribir escribiendo y a hablar hablando, en 

actividades que representen un interés verdadero para ellos, de acuerdo a su 

edad y que sean viables en relación con su lugar de residencia, sus 

posibilidades de acceso a materiales escritos diversos, a las bibliotecas, a los 

medios de difusión masiva, etc. 

Los ejes temáticos a partir de los cuales se han organizado para trabajar las 

situaciones de aprendizaje, son los siguientes: lengua hablada. lengua escrita, 

recreación literaria y reflexión sobre la lengua. Si bien es importante enfatizar 

que deberán trabajarse con los alumnos los distintos ejes temáticos, partiendo 

siempre de los problemas que son relevantes e importantes para el nino. 

El desarrollo de situaciones de aprendizaje en éstos ejes temáticos propone 

que los ninos: 

Logren de manera eficaz el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura. 

Desarrollen la capacidad de expresarse oralmente con claridad. 

coherencia y sencillez. 

Aprendan aplicar estrategias adecuadas para la reda=ión de textos 

•• 1bü1"'1L 

25 



Aprendan a reconocer las diferencias entre diversos tipos de texto y 

utilizar estrategias apropiadas para su lectura. 

Adquieran el hábito de la lectura y se formen como lectores que 

reflexionen sobre el significado de lo que leen y puedan valorarlo y 

criticarlo; que disfruten de la lectura y formen sus propios criterios de 

preferencia y gusto estético. 

Sepan buscar información , valorarla, procesarla y emplearla dentro y 

fuera de la escuela. 

En este sentido, como vemos esta nueva propuesta le da un lugar 

privilegiado a la lectura, a su comprensión, producción de textos y a la 

recreación literaria. Se pretende que los ninos desarrollen estrategias propias 

para la lectura, su comprensión, y producción de textos que tengan funciones 

y propósitos distintos. Asimismo se distingue el eje temático de recreación 

literaria que pretende: • propiciar el placer de disfrutar los g6neros /Iterarlos y el 

sentimiento de participación y de creación que dtJSpitJrta la literatura, el cual los ni/los 

deben descubrir a edad temprana.··. 18 

Estas modificaciones implican un cambio muy significativo en la concepción y 

enfoque de ensenanza, ya que si en los planes y programas de estudios 

anteriores se privilegiaban los aspectos formales de la gramática estructural, 

ahora se pretende trabajar estos aspectos a partir de la reflexión sobre los 

textos leídos o producidos por los nitlos. 

Pero ha pesar del énfasis que se ha hecho en estos nuevos materiales 

educativos y de la gran utilización que le damos a la lectura dentro de nuestra 

labor docente, los profesores hemos reflexionado muy poco sobre lo que ésta 

realmente significa ya que en nuestra práctica actual de la lectura como se 

analizó en el apartado anterior, a pesar de todos estos nuevos planteamientos 

teóricos la simulación sigue siendo uno de sus más devastadores enemigos, 
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porque la falta de comprensión, la incapacidad de dar sentido y significado a 

los textos que se simula leer, es quizá el motivo primordial por el que la mayoría 

de los millones de mexicanos que tienen acceso a la escuela, no llegan a 

convertirse en lectores. 

Y para concluir con esta parte de nuestro estudio, diremos que: la 

problemática en sr, no sólo radica en el concepto de lectura que predomina en 

las escuelas primarias y en las formas metodológicas creadas, sino 

fundamentalmente es una gran realidad que mientras los maestros no nos 

volvamos lectores . y no solo de textos escolares sino literatura en general, será 

muy poco lo que podamos hacer para convertir en lectores a los demás., 

porque solo a través del ejemplo y una vez modificado nuestro marco 

referencial sobre la lectura podremos replantear nuestro quehacer docente de 

manera que: 

Reconozcamos al nino como individuo participante de un grupo 

sociocultural en el cual se desarrolla, conoce, construye y reconstruye 

significados, comparte y crea una identidad cómo sujeto. 

Reconozcamos que el alumno que llega al aula escolar es un 

sujeto con identidad, cultura y saberes propios. Parte esencial de esta 

cultura y saber es el lenguajes, sus formas de expresión (oral, escrita, 

plástica, gestual), sus usos funciones y valorizaciones. 

Conozcamos con mayor atención y profundidad a nuestros 

alumnos como sujetos individuales, 

Reconozcamos que el grupo escolar es un grupo de interrelación 

dinámico, en donde cada nino se relaciona con los otros construyendo en 

estas interrelaciones una nueva identidad como sujetos y como grupo social. 

Una vez analizado lo que sucede con la lectura en nuestro espacio escolar 

se pretende en seguida conocer las características que los textos infantiles 

.... SEP l..ibro P'"ª el ,...estro .. ~••""º 11rwlln SEP.. Mexico 1995. piag. 14 
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deben contemplar, ésto porque como se verá detalladamente más adelante los 

libros del rincón están dirigidos en su mayorla al público infantil, y además 

porque consideramos importante las tesis que muestran que "los materiales" de 

lectura Influyen en gran parte para generar el QUSto por la lectura.. ln"9stig1Jciones 

hechas sobre la llamada memoria de prosa afin'rlan que: la adquisici6n de 
conocimientos a partir de un texto es producto de potencialid-s de ese texto para 

activar esquemas o marcas conceptuales disponibles en /a mente de los intl/Viduos",2º 
y con el fin de tener elementos para un mejor análisis de los acervos del 

nuestro proyecto en estudio se presenta el siguiente apartado. 

1.4 La literatura infantil y sus caracteristicas principales. 

A diferencia de siglos pasados, hoy reconocemos que la infancia es una 

etapa del desarrollo humano tan fundamental con características, intereses y 

necesidades muy diferentes a las del adulto. Por lo que los materiales 

destinados a los nillos tienen que considerar estos factores, y por eetlls 

razones se destinó este apartado tratando de conocer estos elementos para 

poder analizar si los libros que este proyecto destina a los ninos ( libros del 

rincón) cubren estas consideraciones mínimas., por un lado, y por el otro es 

también importante que los involucrados en la educación de los nillos , 

conozcamos estos procesos para poder seleccionar los materiales idóneos a 

ellos, con esta intención se retoma el siguiente apartado, dando Inicio con un 

panorama general de la literatura infantil. 

~· GARCIA Madruga. C1t pos TORRES. Rosa Maria. "ºEl lengu&JC. las artes Jingüisticas. el discurso•• en: 
La •dq,.i.sicJón d~ I• kctMr• J' /a escril11rw ,,. ,. 'scwd• pr"'-'M (I~} .SEP Programa Nacional de 
Actualiz.acJon pennanente. Mcx1co.:?OOO. pilg 1 74. 
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1.4.1 Panorama General: 

Durante siglos, la literatura infantil llegaba al nlno por medio de la tradición 

oral, a través de la madre, de la abuela, de la nodriza, quienes con una enorme 

carga de carino y una sutil intuición causaron un enorme impacto en los ninos. 

Esta literatura poco a poco aumentó su caudal , pero no es sino hasta el siglo 

XIX, en el Romanticismo, con el descubrimiento del nino, cuando encontramos 

propiamente el nacimiento de una literatura infantil en la que la preocupación 

imaginativa, estética y recreativa se impone a la ética y pedagógica del siglo 

anterior. 

Por fin. el cuento de hadas se transforma en verdadero material de literatura 

infantil, muestra de ello es la 2•. edición de la publicación de los cuentos de los 

Hermanos Grimm, que aparece en 1814 destinada al público infantil. En ella los 

Grimm suprimieron los pasajes no adecuados al nino. Surge Hans Christian 

Andersen que publica en 1835 sus primeros cuentos de hadas. Cobró vida 

también y recorrió el mundo Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carrol, 

que se publica en 1865, y en 1882 surge el tan conocido Pinocho de Collodi, en 

Italia. 

La literatura infantil, casi sin darse cuenta dejó de ser un género menor. 

Actualmente esta literatura presenta una problemática compleja y controvertida 

. Lo primero que se cuestiona es la existencia de una literatura llamada infantil. 

Para algunos constituye una cuestión que debe enmarcarse dentro de la 

pedagogía. Según ellos a los ninos hay que educarlos por lo que la literatura es 

concebida como un medio de formación .. De acuerdo a dicho criterio , todas las 

lecturas, aún las meramente didácticas, si educan, se consideran literatura 

infantil. 
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Otros la subordinan a la psicología. En sus teorías sobre el nino. analiza 

temas como el habla. el interés, el juego, las fases de maduración, etc., por lo 

tanto para esta corriente, Ja literatura infantil es un problema de psicología. 

Hay también quienes la enfocan desde la perspectiva social. Sugieren libros 

que reflejen la realidad en la que está inmerso el nillo. Los estudiosos del tema -

que la han ubicado como propiamente un arte literario, muestran básicamente 

su defensa hacia la creación artística, separándola de la función didáctica, que 

en demasiados momentos se le ha atribuido. 

Lo anterior no significa el rechazo de la psicología, ni a la pedagogía. o 

cualquier otra disciplina que se vincule a ésta. Más bien tenderemos siempre 

a verlas como un apoyo a la literatura infantil, pues no es gratuito el que la 

literatura para Ja infancia haya adquirido su autonomía e importancia cuando se 

tomó conciencia de los derechos del individuo y se dio un gran desarrollo 

ascendente de estas ciencias. Alga Marina Elizagaray dice que: "para este logro 

fueron necesarios dos siglos de tanteos y luchas . Finalmente el ni/lo, como lector, ha 

obtt!nido .,, rt!conocimiento de sus n&cesidades totalmente difert!ntes a tas del adulto, 

y con ello la literatura para nilfos ha comenz•do a ocupar el sitio correspondiente a su 

importancia dentro de la literatura general'.:11 

Podemos decir entonces, que si se considera a la literatura infantil como 

todo aquello que ha sido pensado expresamente para la infancia, éste sería un 

criterio reducido que se ve disminuido por la aceptación de que la literatura para 

nil\os no es solo lo que los escritores escriben para ellos, sino también lo que 

los nil\os aceptan y hacen propio. 

Por los estudios de los investigadores que se han interesado en el texto 

~ 1 ELIZAGARA Y, Alga Marina ·· En torno a la literatura infimtil .. , en A~rc• -'',. lil,,.,•r• illf•lllll 
(!ielecció1t de lectMrai). Pueblo y Educación .• La Habana Cuba 1989 .. pág. 9 
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infantil, y porque no podemos negar que desde décadas atrás y hasta el 

momento actual el fenómeno constituye toda una producción de textos escritos 

con una nueva intención, Ja de dirigirse a un sector especial , al nino, es que 

consideramos que si existe una literatura a la que se Je puede llamar 

particularmente literatura infantil., en donde este panorama no se reduce 

simplemente a la creación de textos de literatura infantil, sino que implica una 

serie de actividades alrededor del producto como tal. Se trabaja intensamente 

en su producción, ilustración y muy enfáticamente en la atención que se da a Ja 

promoción de esta lectura. 

Juan Carlos Merlo, gran crítico de este tema, dice que el escritor de Ja 

literatura infantil debe tener presente , aunque no Jo quiera, a su lector, a su 

destinatario, a quien se va a recrear en la lectura . Indica que: • a veces, e/ que 

escribe literatura infantil lo hace desde su mundo y precisamente los n//fos no viven el 

mundo de los adultos. El mundo ínf•ntil continúa diciendo, no es e/ que ve e/ escritor, 

sino el que va creando el nilfo con su imaginación desbordante. Cu•ndo un •dulto 

quiere transmitir sus propi•s vivencias, se encontr•r• ante la cen-•zón del ni/fo, ante 

una incompleta incomunicación; por supuesto que se lanza un mensaje, pero e/ ni/fo no 

lo recibe. "'2·2 

Si el adulto quiere crear mundo y personajes, éstos han de ser desde la 

propia imaginación infantil, que el nitlo los conciba como vivencias , que pueda 

compartir las acciones con los personajes , que los pueda copiar, transformar, 

imitar, de tal manera que cuando el nitlo termine de leer, relate lo leído 

representando acciones, imitando a sus personajes o a sus héroes, y hasta se 

transforme en uno de ellos, pues el autor fue capaz de forjar un mundo para 

que el nino reviva en él. 

El emisor de la literatura infantil es generalmente un autor adulto, con 

sentimientos, experiencias y estructuras lingüísticas que configuran en él una 

personal elaboración de la realidad. Éste emite un mensaje a su destinatario, 

=~MERLO. Juan Carlos. LA liler.IMra ilfl"•ldil ,. s• prolll~. Ateneo, Buenos Aires. 1995. p&g 46 
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con orientaciones y objetivos precisos ( divertir, formar, informar. sembrar 

inquietudes, fOmentar la estética, etc.) es decir, la codificación de este mensaje 

puede adaptar diversas formas, a veces con el predominio de unas sobre otras, 

pero nunca olvidando la capacidad de captación de su destinatario. Así, 

teniendo en cuenta la personalidad de su lector, Enzo Petrini, indica que este 

mensaje debe tener unas características peculiares que serían: 

• Divertido y apasionante ( el aspecto lúdico es esencial en el nino) 

Real y verdadero ( no falsear elementos del ambiente familiar, social, 

natural e histórico. 

• Con valor moral ( sin didactismo explícito) 

• Con serenidad y equilibrio psicológico (sin falsedades) 

• Con claridad expositiva ( sin rebuscamientos abstractos) 

• Artístico y estético (que fomentan su sentido estético)23 

La literatura se expresa por un lenguaje cargado de intencionalidades 

que, para provocar una emoción estética en el lector, ha de tener 

validez artística y creativa. Es muy importante que ambos se mantengan 

en el mismo :iiver: ni un predominio tal de lo literario, que pierda de vista 

al nino, ni una sujeción a lo infantil que deje de lado las notas esenciales 

de la literatura. 

Con base en ello, se presupone que a partir de estos dos elementos 

primordiales en la literatura infantil, es que se da el empleo de un 

vocabulario particular en obras para la ninez, pero aquí también surgen 

opiniones encontradas. pues unos sostienen que en principio el léxico 

manejado debe coincidir por el empleado por el nino en el nivel o edad a 

la que el libro va dirigido, otros admiten que el nino es capaz de captar el 

sentido de palabras pertenecientes a un vocabulario de nivel superior al 

que le corresponde por su grado. 

~~ PETRI"Sl Enzo .• Cn pos. ELIZAGARA Y. Alga f\llanna .• Op.dt .. pag 12:? 
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Respecto al vocabulario no hay porqué convertir todas las palabras en 

diminutivos para que haya una caracterización de literatura infantil, y es 

éste precisamente el principal cuestionamiento que reciben en este 

aspecto los textos con un empleo excesivo del diminutivo. Mercedes 

Gómez del Manzano, al hablar de las caracteristicas del texto infantil, 

set'lala la audacia poética con que se deben escribir estas obras. Audacia 

que adentre al nit'lo a un mundo abierto, lúdico, expresivo. intuitivo y 

provocador, donde el lenguaje no se desvirtúe , no se mutile , no se 

empobrezca . "porque en ese empobrecimiento y mutilación radica el fraude 

de ta literatura Infantil, el mayor desencanto..z4 

Refiriéndose a este mismo tópico del vocabulario, hay quienes 

expresan que no es igual literatura para nit'los, que literatura 

deliberadamente pueril y tonta, donde se usa expresamente el diminutivo 

• con la intención de que el nino entienda. Aquf hay un contrasentido . 

plantea la misma autora "si al nillo no se le presentan palabras nuevas, no 

estará en la posibilidad de conocerlas. Limitar su vocabulano, disminuirlo con 

un tono ingenuo y tonto, es menospreciar su capacidad';;'".Los libros que 

abogan por esta corriente suponen a un nino mermado, sin posibilidades 

de salir de un número limitadfsimo de palabras , los autores que han 

triunfado con los jóvenes, los clásicos, hablan en serio porque suponen 

que el nit'lo sr les entiende. 

En el empleo del diminutivo la argentina Dora Pastoriza remarca su 

uso en relación con la edad del nit'lo y atiende a su empleo en los textos 

dirigidos a los más pequenos, especialmente en las partes en que se 

quiere provocar una reacción afectiva .. Y en la distinción entre lengua 

escrita y lengua oral . en esta última "se acentúa una presi6n sobre al 

oyente, lo cual t;ene mucha importancia, pues, muchas -.:es, aunque al nlllo 

~.- GOMEZ del Manzano. Mercedes. Cóll'IO 11•~ • •1111iilo kdor. MCxico Pax- Méx. 1997. pag. 23-2S 
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sepa leer, prefiere que se le lean o cuenten los rel•tos y en est•s 

circunstancias e/ diminutivo. ejerce una gran fue12a expresiva sobre el 

oyente.•.:M 

En relación al vocabulario dirigido a los ninos más pequenos, la autora 

menciona que es preciso conceder mucha importancia a la elección de 

los nombres propios. Cada personaje ha de llevar el que corresponde a 

sus características más sobresalientes , físicas o temperamentales, y 

que su solo enunciado despierte en el nino el recuerdo de algo o de 

alguien que conozca. • No hay que oMdar que para el nillo es tan personaje 

una persona como un animal o un objeto. todo lo que tiene vida, basta que f!/ se 

la otorgue. "27 

Como escritor de literatura infantil Emilio Carballido, expresa que • el 

texto infantil necesita dt1 un es~erzo literario. igual que una obra para adultos. 

so/o que superior en valores humanos. Tiene que ser un poco m4s limpio, m•s 

desnudo, menos complejo, y al mismo tiempc mlls rllpido, mlls rico, que hable 

mils a la imaginación. Es decir que el autor que escribe libros dirlr;¡idos a los 

nillos debe trab•}•r con palabras tr•nsp•rentes, que el nillo entiend•, porque 

hay que ensenar a jugar al ni/lo con el idioma. ws 

De otros muchos puntos también se desprenden las siguientes 

pautas para un texto infantil. Su estilo debe ser sencillo, de acción 

ininterrumpida y variada que logre el suspenso, sus diálogos frecuentes 

y rápidos, que puedan transmitir el pensamiento con pocas palabras, 

evitando las amplias descripciones • si éstas se dan, deben ser ágiles y 

claras. Desde luego que esto requiere de una gran capacidad de síntesis 

y de observación . Si se da un mensaje este debe desprenderse por sí 

~" PASTORJZA de Etchebame. Dora. ElcMeleloatl•~r96•r•iltf•11lil. Kapeluz. Buenos Aires 198:?. 
e.as. 36 
_.,,,,;,,¡~,.._ 

~· C ARBALLIDO. Emiho MftMDrM ,¡,J. flkülMf'"- ilellr>,.aclo,..l lltel lllH-o üaf..U,,.jM'IW..U. CNC4., 
Mex1co J 991, pag 77 
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mismo de las a=iones e incorporarse ágilmente al diálogo. 

Así pues, la literatura ofrecida a ros ninos permite que se incorporen 

a la forma fundamental del conocimiento humano., vemos que es capaz 

de despertar la fantasía e imaginación del nino, provocando gusto, goce, 

placer, así como también puede ser la mejor vla para despertar el gusto • 

por la lectura. Eliseo Diego dice que: • la literatura implica siempre un valor 

educatívo de primer/sima importancia, por cuanto la belleza, en cualquiera de 

sus manifestaciones , in'fluye decisivamente sobre la sensibilidad humana, y 

es el/a la que hara que los niflos /e tomen gusto a la lectura" . .20 

Se dice que el libro infantil debe informar y formar, es decir ayudar a 

sensibilizar el mundo interior del nil'lo y condicionarlo como lector. 

Gianni Rodari hace la distinción entre dos tipos de nino lector, el que lee 

para la escuela (ejercicio, deber, trabajo) y el que lee para si mismo, por 

gusto, para satisfacer su necesidad personal de información, o para 

alimentar su imaginación, saber como funciona un taladro, una T:V. , 

sentirse el capitán de una pandilla, etc. Menciona que el libro escolar no 

perdura, ni resiste las transformaciones sociales , el otro el de la 

imaginación, permanece más tiempo, a veces se convierten en grandes 

libros. y hasta en clásicos. Este estudioso italiano propone la 

vinculación: libro-juego-imaginación, que en ras primeras edades son 

inseparables . Con la edad, en la adolescencia . irán perdiendo su 

cohesión . por ello parece necesario dejar que los ninos busquen 

libremente los libros que les sean útiles en un momento determinado. 

tanto para sus necesidades intelectuales y morales como para sus 

proyectos . no los de los adultos . Y textualmente reafirma: • El encuentro 

decisivo entre los chicos y los libros se produce en /os pupitres del colegia. Si 
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.se produce en una situaciOn cre•tiva. donde cuenta I• vida y no el ejercicio, 

podrá suTQir ese gusto por la lectura con el cu•I no se nece, porque no es un 

instinto . SI se produce en une situacldn burocrálic• , si el libro se le me/trata 

como Instrumento de ejerclteciOnes ( copies, Tflsúmenes, •n•llsls gremelicel. 

etc), podrá necer la Mcn/ca de la l*'Cture, pero no el gusto. Los chicos sebrán 

leer, pero leerán solo si se tes obliga. Y fuera de I• oblJQec/6n se Tflfug/erán en 

las historietas - aún cuando seen cepaces de lecturas m•s complejas y m•s 

ricas., tal vez solo porque /as hi.storiet•.s .se han .salvado de /a contaminación de 
la escuela.•üO 

Para concluir insistiremos en las exigencias ya mencionadas del libro 

infantil: la actitud y preparación del autor, el adecuado léxico que se debe 

manejar, pensar en la construcción que sea capaz de asimilar el nlno, 

aquello que le puede producir deleite y placer. los valores morales y el 

aprendizaje que es importante transmitirles.. Además de todo ésto 

siempre se exige tomar en cuenta las características del posible receptor, 

la etapa psicológica en la que se encuentra (animista, maravillosa o 

racional). Estas etapas lectoras las presentaremos a continuación. 

1.4.3 Ehlpas lectoras: 
TESIS CO~T 

FALLA DE G.túGEN 
Jean Piaget. uno de los principales estudiosos del desarrollo del nil'lo, 

asegura que las actividades que se le propongan deben responder a sus 

auténticas necesidades y que el aprendizaje debe de estar de acuerdo a 

las leyes de su desarrollo natural y apuntar hacia los intereses propios 

de cada una de las fases de esta evolución. 

Las distintas fases a las que el refiere. podrían concretarse 

:;:... DlEGO. Ehseo .• Cit. pos. ELIZAGARAY. Op. CÍl,.pág. 14 
:t0 RODARl G1ann1. Gr•~•"' l•f.,,,.súa .. AJioma Barcelona. 199:?. .pag J 40. 
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resumidamente en lo siguiente: 

TESIS r.n~r 
FALLA DE ü.t\.1.GEN 

Etapa aen•oriomotrlz ( de o • 2 eftoa): Intereses sensomotores. 

curiosidad especial por la luz y por las incitaciones acústicas. Exploración 

sensorial de su cuerpo, intereses glósicos. Hallan gran satisfacción en el 

lenguaje. 

Etap• prelóglco (d• 3 • 7 eftoa): Gran imaginación y fantasía. Afición 

por los relatos de aventuras y narraciones fantásticas, egocentrismo. 

Deseo de conocer . es la etapa del ¿por qué?. 

Etapa del penaemlento lógico-concreto (de 7 • 12 eftoa): Intereses 

objetivos. coincide con la escolarización . ampliación del vocabulario y 

perfeccionamiento del lenguaje. Realismo y sistematización. Gran interl!ls 

por el juego. 

Etap• del penaemlento lóglco-ebatrecto (de 12 en •detente): 

Descubrimiento de la intimidad, su conciencia social despierta. lnterl!ls 

por el otro sexo. Crisis fisiológica . Intereses intelectuales abstractos. "31 

En la actualidad diferentes críticos con base en este desarrollo 

mental. han indagado sobre los variados factores decisivos para 

determinar los intereses de lectura. 

Desde la segunda década del siglo. se identificaron las fases de 

lectura específicas, que correspondían a temas concretos de interl!ls y se 

mencionan las siguientes mismos que desde entonces han sufrido 

modificaciones atladiéndole matices y conceptos, pero entre ellos 

coinciden en la necesidad de distinguir etapas que tienen unas 

:oi PlAGET. Jean e ll"lo"HELDER... Barbe! Pdcoh111;• ll~l 111Ao.. Morata 1\-tadrid l 984, poi.g 58 
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características específicas y se mueven por intereses concretos de los 

cuales hablaremos en seguida. 

1.4.4. L•• t•••• de la lectun1: 

F••e •nlmlatm, f•ae de loa libros lluatr•doa (de 1 • 5 •ftoa) 

El nil'lo diferencia poco el mundo interior del exterior. Su atención no 

sobrepasa lo diario, está encantado con lo que encuentra a su alrededor. 

Es una etapa en la que el nil'lo anima y personifica a los animales y las 

cosas que le rodean y con que juega. El nil'lo que cae y reacciona 

golpeando el suelo mientras le grita malo, malo, tiene un procedimiento ( 

un pensamiento-acción) animista, porque cree que el suelo lo ha 

agredido, de la misma manera que él puede devolver la agresión al 

suelo. Los objetos, los elementos de la naturaleza "viven" como las 

personas . 

.. La literatura en esta ed•d apoya a/ ni/lo a pronunciar su idioma, • conocer 

vocablos nuevos y a percibir la sonoridad en las palabras. En esta etapa dice 

Dora Pastoriza • tiene el contrasentWJo que se dirige a personas que no saben 

leer. Por lo tanto es para olr, repetir, ya sea recitado, ya .sea cantado y 

retener. "32 De esta manera para esta edad encontramos toda una 

fantasía por via sensorial: incoherencias, malabarismos. disparates. 

retahílas, redondillas y canciones. Hay también en este material 

trabalenguas refranes y adivinanzas, y muchas rimas infantiles de una o 

dos estrofas. Como podemos advertir, el material en esta fase es muy 

abundante. 
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El nino se interesa por la fantasía, va descubriendo las primeras 

relaciones entre las cosas. se encuentra con los otros ninos y con la 

imperiosa necesidad de comprender el sentido de lo que tiene en torno. 

Empieza a sonar y se siente el personaje de acciones trascedentales . 

Esta edad de la imaginación coincide con la entrada a la edad de la 

razón, con el momento de los constantes"¿ porqués?". Para él el idioma 

ya no es un obstáculo, está aprendiendo a leer. y todavía disfruta con 

poemas, cada vez más amplios y se interesa por las leyendas. fábulas y 

mitos. 

Es el momento en que se interesa por los cuentos maravillosos, en 

los que hadas. brujas. magos, ogros y duendes, con sus poderes. dan 

rienda suelta a su fantasía. 

Se dice que en esta segunda infancia es primordialmente de cuentos. 

A los ninos de esta edad se les leen o se les cuentan historias, no se 

cansan de oírlas. y son capaces de repetirlas íntegramente. 

Sobre los cuentos del relato maravilloso o de encantamiento, se ha 

opinado en numerosas lineas y han surgido defensores y detractores del 

mismo. tenemos por ejemplo que: Hay quienes hablan de proteger a los 

ninos contra la crueldad de los cuentos. 

La escritora argentina Dora Pasteriza, menciona que una de las 

causas que la llevó a pisar estos terrenos fue la necesidad de modificar 

siempre los cuentos que se les iban a contar a los ninos. Califica a 

algunos cuentos de anticuados e inapropiados. pues los ninos de hoy 

-1.:! PASTORlZA de Etchebame. Dora. Op. cát .• plig 45. 
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dice, no son los mismos de los siglos pasados. Su opinión un tanto 

exagerada, va en el sentido dice no de una rendición eliminando 

elementos crueles, sino que. • prefel'trf• sacarlos de circulación y reservarlos 

únicamente como m•terlal de estudio."33 Por su parte Alga Marina 

Elizagaray, en el mismo tenor, también piensa en el desecho de algunos 

de ellos, porque dicen estas exageraciones fantásticas podrían 

obstaculizar el proceso natural del arribo al mundo de la realidad. 

Hay también quienes no tan sólo juzgan sino van más allá de la crítica 

y aterrizan en una propuesta concreta, tal es el caso del mencionado ya 

Gianni Rodari quien • a trav6s de ejercicios y jueflOs propone al nlllo una 

amplia gama de actividades como: los cuentos al rev6s, las cartas de Propp, 

Caperucita Roja en heHcóptero, etc. ..,. Esta resulta ser una propuesta 

interesante , ya que no se trata simplemente de eliminar el elemento 

fantástico. El nino debe conocer el cuento para luego manejarlo en el 

juego, porque continúa diciendo: "los cuentos de hadas :solo se pueden 

disfrutar correctamente con la intervención del educador. ,..Js 

Existe otra postura que es la que podríamos llamar" en defem•a de las 

hadas"; en este grupo se encuentra el Dr. Bruno Bettelheim quien 

menciona que una de las tareas más difíciles e importantes en la 

educación del nino está en ayudarle a encontrar sentido a la vida. En 

esta tarea intervienen principalmente los padres, los maestros y toda la 

cultura que se le pueda transmitir , cuando éstos son pequenos, es la 

literatura ía mejor transmisora de esa cultura, y para 61 no hay nada que 

enriquezca y satisfaga más al pequeno como los cuentos maravillosos. 

En este planteamiento del Dr. Bettelheim, donde en el proceso de 

identificación con los diversos personajes de los cuentos, los pequenos 

:;._-; PASTORIZA de Etchebame. Dora Op.. ciL pag. 56 
;: :b~Z.,RL Gianm, Op. ch.. pag. 6:?. 
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aprenden a experimentar por sí mismos sentimientos de amor, fidelidad, 

valentía, justicia, y no como lecciones obligadas, sino de la forma más 

amable: como descubrimiento personal. como aventura de vida. 

Etapa fantástico realista ( de 8-9 anos a los 12). 

En esta edad el nii'lo se orienta individualmente hacia la realidad 

circundante, centra su atención en lo real y trata de entenderlo. Y aunque 

todavía está interesado en los cuentos fantásticos y en las leyendas, ya 

se despierta en él el deseo de aventura, suspira por todo lo que sea 

acción y proezas extraordinarias. Es conveniente en este momento 

dejarlos que se identifiquen con sus héroes predilectos. Les interesa la 

aventura, las historias de países y pueblos diversos. las biografías. tanto 

de personajes míticos como de conquistadores, descubridores y 

exploradores, y todo lo que tenga relación con la invención, la ciencia y 

experimentos científicos. 

Al final de esta fase ( casi adolescentes ya) se da una distinción entre 

los nil'los y las nil'las. Mientras los muchachos son particularmente 

susceptibles al sensacionalismo, y se sumergen en un mundo de 

aventuras al que exigen ya cierto realismo, en las nil'las, traspasado el 

corto período aventurero derivan a lo sentimental y amoroso .. Es el 

momento en que se inician las rebeldías y extravagancias. ellos 

persiguen una reaflrmación de su personalidad. Los argumentos de sus 

lecturas deben ser de acción, gran dramatismo, ambiente y caracteres 

vigorosos 

En esta fase hay una amplia gama de literatura. Todos los libros de 

autores universales, que en un principio no se escribieron para nil'los. pero que 

éstos hicieron suyos. ya fuera porque el nil'lo se identificó con el tema, el 
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ambiente, los personajes, sus desenlaces o cualquier otro motivo. 

Etapa sentimental realista ( de los 12 •ftos en adelante). 

Son los anos que llevan a la plena juventud. En este momento el 

joven descubre su realidad interior, comienza a planear su futuro y a 

elaborar una escala individual de valores . Habrá algunos lectores con 

una afición especial a determinadas lecturas, mientras otros estarán más 

orientados a problemas generales. 

En esta fase su interés y temas favoritos serán: la sorpresa, lo 

misterioso, lo desconocido, lo policiaco, las costumbres de lejanas 

tierras, la problemática mundial, los altos ideales ( ecología, medicina, 

amor, pacifismo), el deporte, la divulgación, y también se da en este 

momento el acercamiento a la épica de la literatura universal. 

Con este panorama pretendemos dar a conocer la importancia que 

constituye tener presente estas etapas, estadios evolutivos, intereses y 

motivaciones para cualquier actividad que pretenda involucrar a ninos a 

su acercamiento a la lectura. Pero sin profundizar en cuestiones teóricas, 

lo más importante y fundamental en la literatura para ninos es la propia 

literatura, Los que estamos relacionados con los ninos daremos un gran 

paso si reconocemos que el nino, igual que el adulto tiene la capacidad y 

el poder de ele=ión y la necesidad de entablar diálogos significativos., 

por lo que nos toca permitir que ellos se expresen y respetar estos 

diferentes puntos de vista, y con esta breve exposición concluimos este 

capítulo continuando con la revisión teórica de nuestro proyecto en 

estudio. 
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2.1 Recorrido hiatórico de loa programa• m6a ,..lev•ntea que 

anteceden a loa Rincones de Lectura. 

Para hacer la presentación teórica de este proyecto en estudio pretendo 

trabajarlo en tres momentos, primeramente partiré haciendo un rescate de 

algunos programas oficiales que se hayan dado como antecedente de los 

Rincones de Lectura, después de hacer esta revisión histórica se hará la 

presentación teórica detallada del mismo, finalizando con una breve resel'la de IC!.s 

que hoy es el Programa Nacional de Lectura. 

Y en esta revisión encontramos el siguiente panorama general sobre los 

textos destinados a los niños mexicanos, y con el fin de retomar los esfuerzos 

oficiales que se han hecho en torno al fomento a la lectura dentro de la educación 

primaria antes del proyecto Rincones de Lectura, se recurre a los informes de 

labores de la SEP, así también como algunos planes de estudio, para indagar en 

el interés que se le ha dado a los infantes y la cultura nacional. 

Los presupuestos destinados históricamente a la educación, han sido 

insignificantes comparados con otros ramos de la administración pública, pero a 

pesar de ello, se puede decir que la SEP "se ha interesado" por lograr que los 

niños mexicanos lean, ya que podemos encontrar indicadores de la intención 

gubernamental de que los alumnos tuvieran a su alcance obras literarias que 

enriquecieran su formación. 

En 1 924, tres años después de la fundación de la Secretaria de Educación 

Pública, se expresó la necesidad de despertar el interés del nil'lo por la lectura 

clásica para formar su gusto literario y artístico, ya que es en esta época cuando 

se publican las lecturas clásicas para niflos, cuya primera edición es efectuada 



durante el periodo del primer Secretario de la SEP José Vasconcelos, bajo la 

presidencia de Plutarco Ellas Calles"' 

Esta publicación se trata de una selección de textos clásicos de literatura 

universal, que para la adaptación de los textos participaron escritores 

renombrados como: Gabriela Mistral, Palma Guillén, Salvador Novo, José 

Gorostiza. Jaime Torres Bodet, Xavier Villaurrutia, entre otros. En el prólogo a los 

dos tomos que constituyen las lecturas clésicas para niflos, Vasconcelos alude a 

la escasez de libros y a lo que ese hecho significa para un pueblo. 

"Si los gobiernos de nuestros pueblos castizos tuvieran siquiera une noción de los 

deberes que impone el destino de una raza, si /os gobernantes pudieran ver un metro 

más al/a del ruin interés personal y de la corta preocupeción del momento, ya hece 

mucho tiempo se habrtan puesto de acuerdo para establecer una casa editorial enorme, 

que diera a los noventa millones de habla espeflola, todos los libros de que hoy cerecen 

escritos en su lengua y vendidos a/ mlnimo precio"" gracias a esta concepción 

vasconceliana la SEP realizó una labor editorial sin precedentes, dentro de la 

cuál las lecturas clásicas para niños, representa sólo una mínima parte de la 

produ=ión. 

En ese mismo año Jaime Torres Bodet, entonces director del Departamento de 

Bibliotecas, organizó una feria en el Palacio de Minería. Después de las lecturas 

clásicas para niños, la SEP ha ofrecido muchas otras ediciones para los 

estudiantes de nivel primaria, algunas veces con la intención de satisfacer las 

necesidades estrictamente académicas , como es el caso de los libros de texto. 

Hacia el final de los años veinte, los textos escotares se convirtieron en motivo 

de polémicas, pues se pensaba que su uso exagerado dal'laba a tos alumnos .. 

No obstante conocer el problema, y a pesar de las peticiones de numerosos 

maestros, la Secretaria de Educación no asumió ta responsabilidad de editar tos 

textos. Sin embargo, en parte para terrninar con esta situación, vasconcetos 

decretó que no habría más libro de lectura que el de primer al'lo con el que los 

1 LOYO. Engracia "las leyes, libros de texto y la lectura ... cn: Historül • I• /~,. e11 M~o.. El Colegio 
de ~féxico .• MCxico, 1999 .• pag 75 
: LOYO. Engracia Op. CiL. pág. 89 
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niños aprendían a leer y escribir, y editó El libro nacional de lectura, después, los 

niños deberían tener acceso a la literatura en general. 

A mediados de la década de los años treinta, el gobierno de Lázaro Cárdenas, 

ante los fuertes problemas del agro mexicano y la pobreza generalizada del país, 

tuvo la idea de que • la educación podía servir para remediar estos males y 

transformar a la comunidad"3
• El concepto de educación socialista , con sus 

múltiples interpretaciones y postulados , educación nacionalista, científica, 

tendiente a la verdad y politecnicista se materializó en la apertura de escuelas 

para quienes nunca habían recibido educación: indígenas, campesinos, mujeres 

humildes, soldados, etc. Entre ellos se contempló a los niños, tanto de las 

comunidades rurales, así como los que vivían en poblaciones fronterizas. Sin 

embargo los libros de texto correspondientes no incluyen material literario. En su 

mayor parte son de contenido ideológico, denuncian la explotación que el 

terrateniente y la iglesia llevan a cabo contra el pueblo. 

En 1934, fue Fundado el Fondo de Cultura Económica, justo cuando la tendencia 

apuntaba a una produ=ión literaria orientada a la educación socialista, pero ni 

esta educación se abocó a editar literatura para lectores infantiles. Pero 

llegaban a México lecturas editadas en Argentina y en Espal'la, los pequel'los 

lectores mexicanos se deleitaron por al'los con su colección de Cuentos de Hadas 

y las numerosas colecciones infantiles , de hecho no se publicaban obras de 

autores mexicanos dirigidas a los niños. 

La inminente crisis mundial de los allos cuarenta se anunciaba en México. 

Cárdenas atento a la situación trataba de redoblar los esfuerzos para combatir el 

analfabetismo en niños y adultos; asi que desde 1936 decidió promover 

personalmente una intensa campana de alfabetización, con la idea de hacer 

entender al alumno trabajador que • su ignorancia era la causa ele que fuera 

explotado.~ Se puede decir que en este esfuerzo los nillos fueron P•rci•lmente 

considerados pues las series de lecturas "SEP" y "Simiente", de libros de lectur• 

) LER.'-"ER. 'Victoria ··La educacion socialista ... en Historill #lie la ltevo1Mció11 MtDCicfUI& ~ l•.J4-
194fl, J\.fexico. El colegio de México 1988, pp 136. 



para escuelas urbanas y rurales, estaban dirigidas a los trabajadores y sus hijos, 

las lecciones describían el hogar y la escuela, si el texto estaba dirigido al nil'lo; o 

el taller, la fábrica, el campo de cultivo si se trataba del adulto. En esta etapa 

aparecieron también las cartillas para enseñar a leer en su idioma a indígenas, 

destinando material especial para los adultos y para los nil'los, a éstos últimos se 

les diseñaron cartillas que ilustraban las palabras con dibujos. Este esfuerzo se 

ubica básicamente dentro del proyecto de generación de libros de texto, pero 

permite visualizar que en ese momento los adultos eran considerados como niños 

desde el punto de vista cultural. 

Asimismo, durante este periodo, el Director del Departamento de Bibliotecas de 

la SEP, convocó al primer certamen de obras dirigidas a lectores infantiles. Este 

es el concurso de este tipo más antiguo de que se tiene noticia en nuestro país; 

las obras galardonadas fueron premiadas. 

Al año siguiente, la SEP premió a los ganadores del segundo certamen, pero 

nunca se publicaron las obras como se había prometido. Por otro fado, esa 

instancia educativa continuaba publicando Palomilla, una revista dirigida a la 

población escolar, cuya pretensión de origen fue competir con las incipientes 

publicaciones de tiras cómicas que nacieron en los treinta, Palomilla incluía 

diversos tipos de material " desde .. obras clltsicas de la literatura universal como Don 

Quijote de la Mancha, hasta relatos de hombres que son gula de la vida humana o 
pequeflas obras cientlficas. '6 

Pese a la crisis internacional. producto de la Segunda Guerra Mundial, para los 

años cuarenta. el país experimentaba ciertos cambios que favorecieron a la 

cultura en general, gracias a las nuevas corrientes de pen-miento. Tal vez el 

más importante fue consecuencia de la llegada de los emigrados espal'loles en 

1936. Se fundarían instituciones importantes , tales como el Colegio de México y 

la Escuela de Bibliotecarios y Archivistas. Los emigrados contribuyeron 

4 LOYO. Engracia. Op.ciL,pp.2110. 
~ lbidcm. 
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significativamente, a través de la creación de revistas y otras publicaciones en 

diversas áreas del conocimiento .. 

Para fines de los años cincuenta, ya trabajaban en el país prácticamente cien 

editoriales, la mayor parte de las publicaciones de esta década estaban dirigidas a 

los adultos. aunque para niños también se editaban lecturas clásicas, entre las 

que figuraban las obras de Dumas. Twain, Verne, Salgari, Andersen y Grimm; 

según Valentina Torres Septién "los niflos de esa época tetan muy poco, /as lecturas 

a las que ten/an acceso eren las histonetes, tipo "Pequito", que seguramente el costo de 

esos cuadernillos representaba un factor importante en cuanto a /a selección de los 

lectores y favorecfa la preferencia por las tires cómicas."' Como contrapartida a estas 

publicaciones, la Secretaría de Educación lanzó al público otro tipo de historieta 

con fines educativos, como Biografías Selectas, Vida de Santos o Mujeres 

Célebres. 

La Biblioteca Chapulln, revista que durante los años cuarenta se dedicó a 

difundir cuentos de escritores de diversas nacionalidades, y que recientemente 

ha sido rescatada por Rincones de Lectura, apenas reservaba pequeños 

espacios a los autores mexicanos. 

Interés genuino por aproximar a los niños a la literatura, demuestra la publicación 

de Teatro de Muñecos. obra de diversos autores constituida por veinticinco piezas 

de teatro guiñol. 

.Durante los años cincuenta dan testimonio del auge de publicaciones 

periódicas, diarios y revistas de todo tipo, informativas, literarias. científicas, 

sindicales, deportivas. etc. Sobre obras dirigidas a la infancia, además de las 

señaladas. la SEP no hizo nada nuevo a pesar de que los planes y programas 

oficiales en los años cincuenta, se consideraba la lectura como un ejercicio 

significativo. un ejemplo ubicado es esta etapa previa a la aparición del libro de 

texto gratuito, se da en 1956. 

t. TORRES Septien. Victoria ·· La lectura·· en· Hiaori11 M l• In:,..,. e11 llflllxico. El Colegio de Mex.ico. 
Mexico 1999. pag 3 J 1 
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Los programas para las escuelas primarias de la República Mexicana. 

formulados por la entonces Dire=ión General de Educación Primaria y 

Supervisión en los Estados y Territorios de la República. Señalaba en el capítulo 

correspondiente a "lenguaje". como finalidades particulares la lectura oral, la 

lectura en silencio, la comprensión de la lectura. la formación de hábitos de 

lectura, la recitación y escenificación. el enriquecimiento del lenguaje • el 

desarrollo de aptitudes artísticas. etc. Dicho plan contemplaba dentro de las 

actividades que permitirían el logro de estos objetivos; una hora diaria de facturo 

dentro del aula • que aparece denominada como "la hora del cuento'; lo cuál 

ofrece un testimonio de la voluntad oficial de que los estudiantes de nivel primaria 

tuvieran sus primeras aproximaciones desde la edad temprana . Pese a ello no 

se especifica en estos planes lo que había de leerse durante "La hora del cuento~ 

aunque en general sí se habla de la necesidad de adaptar los planes a las 

condiciones particulares de los educandos. 

Así pues podemos observar cierta continuidad por parte de la SEP. en la 

intención de fomentar la lectura . pero lamentablemente poco a poco se va 

perdiendo las aspiraciones de Vasconcelos que expresa en cuanto al compromiso 

del gobierno en ese sentido. "El Estado tiene el derecho de abatir el libro y difundirto, 

aún cuando por hacerto se arruinen veinte empresas. pero en realidad fe, qu~ tendrfa 

que pasar era que todos aquellos que han aprendido a 1-r en el millón de libros 

repartidos por el gobierno tendrtan que volverse clientes de los editores, porr¡ue tenlan 

que seguir leyendo. y asf. Jo que hubieren dejado de vender de cartillas de ensellanza. Jo 

recuperarfan con creces 

consume."7 

con Jos libros de todo gtjnero que un pueblo instruido 

Actualmente los editores expresan opiniones afines en torno a la falta de 

lectores. Por ejemplo Saltiel Alatriste concibe el fenómeno como un problema • 

tan serio que ahora se requiere que: • el mismo Presidente encabece una jamada a 

favor de /a lectura. no sólo una campa/la alfabetizadora. sino verdaderamente, una 

LERNER. Victoria <.lp. CiL . pag J 3 1 
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campalla que vea en la capacidad de leer de los ciudadanos la base para salir de 

nuestro estancamiento. •rB 

Volviendo a la línea cronológica, al llegar a la segunda mitad del siglo, se puede 

valorar el esfuerzo de la SEP en cuanto a la generación de publicaciones 

dirigidas a los nil'los y en general, en cuanto a su intención de despertar el gusto 

por la lectura y por superar el analfabetismo funcional. 

Cuando Adolfo López Mataos asume la presidencia (1958-1964), logra 

mediante la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito y encabezado por 

Marin Luis Guzmán, editar las históricas obras basadas en el plan de estudios 

de 1957 y dirigidas a los estudiantes de los seis grados de primaria de todo el 

pais. Pese a los ataques , • llegaron a editarse en ese periodo 114 millones de 

ejemplares de libro de texto y cuadernos de trabajo que se distñbuyeron en todas las 

escuelas del pals. As/ empezaron a llegar los pñmeros libros a muchos hogares 

mexicanos.'" Los contenidos de los libros denominados Lengua Nacional, incluían 

fragmentos de autores extranjeros como Lope de Vega, Rubén Dario y Gabriela 

Mistral, entre otros. También figuraban en ellos obras de escritores mexicanos 

como José Juan Tablada y Juan de Dios Peza. por mencionar algunos ejemplos, 

la aparición de estas ediciones tal vez representa el paso más importante en la 

historia de México, en el terreno de la educación, y específicamente, en el de la 

lectura. 

Según Martín Luis Guzmán, quien revisaba personalmente los originales de 

estos libros de texto, junto con Torres Bodet, "se trata de libros humildes pero a la 

vez. "simbólicos'', porque a travits de ellos se expresa e/ amor a /a libertad misma, al 

repal'tir uniforme e igualitañamente los medios y la posibilidad de construir los hlJbitos de 

la lectura. •·10 

111 ALA TRISTE. Salatiel ··lectura y valores nacionales ... Mex:ico, Lo Jontllillo.hrióllico, afto dieciocho. No. 
5893 julio de 2001. pág. 27 
9 GRA \.&.S. Cecilia .. La Secretana de Educación Pública y la lectura J 960-1985 .. en HisloriG • t• l~ra 
en México.. El Colegio de Mexico. J 999., pag .. 340 
1° CABALLERO. Arquimides y MEDRANO, Sal..,.ador. ''El segundo periodo de Torres Bodet, 1958-1964 .. 
en: Historiafk la EllMcaciú11 PMb/;c., e11 Mtbdco. Fondo de Cultura EconOmica, Mex:ico 1981,p&gs 360-
40:? 



Este esfuerzo parece, sentó las bases que determinaron cierta inercia en el 

campo de las publicaciones durante más de diez años, pues a lo largo del período 

presidencial de Gustavo Díaz Ordaz , la administración no produjo nada para la 

infancia mexicana, la Secretaría de Educación se limitó a reafirmar la política del 

libro de texto de su antecesor, aunque sí ordenó una revisión de planes de 

estudio. Esa revisión constituye la base para los cambios que sufrirían los libros 

de texto más adelante durante la gestión de Luis Echeverría. 

En tanto El Colegio de México, expresaba su interés por fomentar la 

investigación en tomo al tema, con una publicación denominada Lfrica Infantil de 

México. edición que más tarde pasaría a manos del Fondo de Cultura Económica, 

dentro de la colección Lecturas Mexicanas". Varias editoriales privadas 

mexicanas generaban de manera más intensa que el propio gobierno material 

literario para niños. 

Según los estudiosos del período relativo al final de los años sesenta y 

principios de los setenta, cuando se da el movimiento estudiantil, se pone en 

evidencia el fracaso del sistema económico y específicamente, el del sistema 

educativo nacional. • La 1'9alidad polltica y económica del pafs negaba fuera de fa 

escuela, con hechos. lo que dentro de effa con palabras se ensellaba. El sistema 

educativo es un ente global, un todo que e/ indi•·iduo, la familia, fa sociedad y el Estado 

constituyen en la 1'9iteración cotidiana de sus actos y conductas. algo mucho mas que un 

programa escolar de actividades."'' 

Este comentario anterior es aplicable al caso de las publicaciones oficiales en el 

sentido de que, aunque la economía lo permitiera , las ediciones tendrían que 

formar parte de un proyecto definido y congruente con los planes de estudio. 

Ahora bien, cuando la economía mexicana aparentó cierta solidez. el presidente 

Luis Echeverría Álvarez, ordenó la actualización de los materiales de texto como 

consecuencia de una revisión de planes y programas de estudio. Por ello fue que 

11 GO!':ZALEZ Costo. Anuro .. Los ai\os r-ccientes. 1964- 1976 .. en Hislorül lle /11 E•caciiHt Pliblk• ~" 
Jlléxico. Méx Fondo de Cultura Económica. Mexico 1981 .. pag. 403-425. 
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los libros de texto gratuito cambiaron de contenido. Los que antes se 

denominaran Lengua Nacional, pasaron a ser Espalfol, además se ofrecía una 

antología Lecturas para cada grado. Estos textos contenlan obras de autores 

extranjeros como Esopo y Robert L. Stevenson, asf como de escritores 

mexicanos como Alfonso Reyes, Antonio Alatorre, Armida de la Vara, Margit 

Frenk y muchos otros, aparecían también canciones populares de diversas 

culturas. 

Durante el sexenio en que Víctor Bravo Ahuja estuvo a cargo de la Secretaría 

de Educación Pública fueron gestadas otras ediciones a través de esta 

dependencia para los niños y jóvenes mexicanos, la SEP c:oeditó con Femández 

Editores una colección llamada "Clásicos de la literatura". Así obras 

representativas de Egipto, India, Israel, China, Grecia, Roma y otros países 

aparecen en versiones diferentes para distintos niveles: • la primera para nilfos 

entre seis y nueve alfos; otra para los de nueve a doce alfas y una tercera para 

estudiantes. "12 

Esta colección difundió más tarde obras de la Edad Media, en una versión 

única. Asimismo durante el gobierno del presidente Luis Echeverría, a través de la 

Comisión de Radiodifusión, se editan algunos cuentos clásicos, como El Ruisellor 

y la rosa, de Osear Wilde. • Se sabe que para los afias sesenta la SEP se habla 

ubicado coma uno de los principales editores de publicaciones periódicas en 

Latinoamérica, "13gracias a un programa editorial que le permitió lanzar textos 

breves. tipo historieta que compitieron con los norteamericanos publicados en 

México. Muchas series coeditadas por la SEP y diversas editoriales privadas, 

ejemplifican esta voluntad de ofrecer textos casi siempre históricos para afianzar 

el gusto por la lectura: "México, historia de un pueblo,· "Episodios mexicanos· y 

una serie dedicada a novelas de autoría nacional ( Clemencia, Temóchic, Balun 

Canan, etc.); como se observa no todas las ediciones dirigidas a los nil'los eran de 

obras escritas para ellos 

i:: GRAVES. Cecilia Op. Cit pBg .. 356 
L\ lbidem. 52 



Continuando con el rastreo histórico, sabemos que al final de los años setenta se 

empiezan a gestar cambios en cuanto al ofrecimiento de literatura para los 

pequeños. Entre ellos destacan los esfuerzos conjuntos, como la coedición SEP

Salvat de la Enciclopedia Colibrf cole=ión que consta de 128 fascículos, de 

aparición semanal a partir de 1969, la temática versa sobre literatura, leyendas. 

ciencias naturales y sociales , tecnología, etc. Entre los autores de las breves 

obras que aparecen en la enciclopedia Colibrí figuran Octavio Paz, Elena 

Poniatowska, Guillermo Samperio, Rafael Martín del Campo y muchos otros 

escritores. La cole=ión se ha seguido publicando y más tarde pasa a formar parte 

de los paquetes que se distribuyen como Libros del Rincón. Se edita también 

Colibrf preescolar, en 12 fascículos de aparición semanal y Colibrí en lenguas 

indígenas (maya, náhuatl, otomí y purépecha) para los niños y jóvenes de estas 

culturas. esta modalidad incluye cuentos, canciones y mitos que forman parte de 

la tradición oral indígena. Colibrf representa también un rescate de nuestro 

pasado. 

En 1981 la SEP. conjuntamente con la sección mexicana del grupo IBBY 

(Organismo Internacional para el Libro Juvenil, cuya sede se localiza en Basilea, 

Suiza), organizó la • Primera feria internacional del libro infantil y juvenil", que 

sirvió de marco al "Concurso de escritores e ilustradores inéditos". ·como resultado 

del dictamen, la SEP. junto con la editorial Occtano, editó la colección "Feria", que consta 

de doce cuentos ilustrados , de autores mexicanos". '"Junto con Colibrf, esta colección 

demuestra el interés oficial por ofrecer a los pequellos lectores literatura que 

aluda a su realidad. 

Otra coedición significativa es la que efectuara la SEP con Promexa para 

publicar la Enciclopedia Cientffica Proteo, 18 volúmenes sobre temas científicos. 

Entre los materiales editados por la SEP. otra exitosa serie fue "Cómo hacer 

mejor, "dirigida principalmente a adultos, con la idea de ofrecer conocimientos 

útiles y prácticos para diversos quehaceres. Por su naturaleza, algunos fascículos 

de esta colección eran útiles también para los niflos. "Nuestra fauna" fue una 
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colección editada para que los nii'los conocieran las características de los suelos 

de nuestro territorio y de las especies que habitan en las distintas zonas, estas 

series , junto con la científica son de carácter extraliterario, por lo cual solo se les 

menciona aquí con el objeto de contemplar el panorama de lo que se ofrece en 

términos de acceso a la lectura a los estudiantes de primaria en México. 

El Instituto Nacional de Ja Juventud Mexicana publica, un libro titulado Los 

mejores cuentos infantiles del mundo, este contiene 38 cuentos de 18 países • 

entre los cuáles solo una narración es mexicana "Leyenda del fuego• de AlfredO 

Calderón Tellez. 

Con intenciones ajenas a la comercialización, autores independientes como 

Juan García Ordeño, publican por su cuenta ( en impresoras pequeñas), textos 

dirigidos a la población infantil. Arbolito es el nombre de uno de los libros de este 

escritor de los años setenta. 

El suplemento escolar que empezó a aparecer en el periódico El Nacional en 

1980, constituye otro ejemplo de la intención oficial de aproximar a los nii'los a la 

lectura. Se trata del material didáctico diverso organizado de acuerr:fo a /os seis grados 

de educación primaria. El suplemento apareció durante 49 semanas diariamente. "15 

De:>de 1978, Ja SEP distribuyó también El correo del libro, boletín elaborado para 

que los maestros conocieran obras de literatura, historia, psicología y filosofía a 

fin de que pudieran estimular a los estudiantes y también para que expresaran su 

opinión sobre Jos libros de texto. Actualmente el Consejo Nacional para la Cultura 

y las Arles, junto con la Coordinadora General de Proyectos Especiales de la 

Secretaría de Educación Pública, se hacen cargo del ahora Correo del libro 

mexicano, 
juveniles. 

el cuál dentro de sus catálogos ofrece publicaciones infantiles y 

Tiempo de Niños. un suplemento entre recreativo y didáctico generado por la 

SEP. también se destina a los menores. Incluye temas diversos. 

1
"' GRAVES. Cecilia.. Op. Cit. pag 36:? 

1 ~ GRAVES. Cecilia. Op. C..IL. pag 364 
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Otro esfuerzo interesante es el que genera la revista Chispa, editada por la 

SEP. en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta 

publicación nace en 1980 y a saber, se mantiene hasta hoy, aunque a partir de 

1995, carece de subsidio oficial, su orientación es científica y tecnológica. 

Aunque muchas de las publicaciones mencionadas no son de carácter 

propiamente literario, la intención gubernamental en cuanto a la producción 

editorial es continua hasta fines de los afies setenta, Sin embargo al iniciar los 

ochenta. la economía nacional vuelve a colocar a la industria editorial, en 

general, en una situación dramática, por lo que se dificulta enormemente la 

generación y consecuentemente la adquisición de libros. 

Finalmente, mientras el Estado intentaba dominar la situación económica , la 

industria editorial privada publicaba literatura infantil. Así se prOdujeron en el país 

y se recibieron del extranjero al menos algunas ediciones para nifios. Entre estos 

trabajos figura Naranja dulce, limón partido, texto publicado por /El Colegio de 

México . dependiente de la SEP. se trata de una antología de la lírica infantil 

mexicana.. acompañada de un cassete, apareció y se ha seguido reeditando 

porque muchos libros seguirán este modelo hasta en la actualidad. Así el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo presenta durante los ochenta y noventa, la 

colección "Asi cantan y juegan los nillos mexicanos". Son recopilaciones de la 

lírica en las distintas zonas de la nación , que se ven enriquecidas por 

grabaciones. 

Después de 1984, también la SEP se repuso económicamente y decidió la 

creación de nuevas series editoriales . dirigidas en su mayor parte . a los adultos, 

aunque generó algunos textos para nillos. Destacan las coediciones con 

Ermitaño, Trillas, Era. Fondo de Cultura Económica, CIDCLI, Femández 

Editores. Patria. Petra Ediciones, Editorial Pax. Herrero. Limusa. San Serif, 

Sámara, Secretaría de Gobernación, Solar y Sitesa. Algunos de los textos 

derivados del esfuerzo conjugado de la SEP con las editoriales mencionadas 

han sido distribuidos dentro de los paquetes de Libros del Rincón, asimismo las 

cuantiosas ediciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y del 
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Consejo Nacional del Fomento Educativo., representan un gran avance 

gubernamental , que se fortalece a mediados de los noventa. Varias de las 

ediciones mencionadas han sido utilizadas por el proyecto oficial de Libros del 

Rincón, aunque los programas de publicación se manejan en forma 

independiente. 

Llamativas y populares son las coediciones de la SEP con el Centro de 

Información y Desarrollo de la Comunicación y la Literatura Infantil (CIDCLI}. A 

finales de los setenta y principio de los ochenta, estas instituciones difunden una 

serie de doce narraciones infantiles, "Reloj de cuentos", colección que reúne 

obras infantiles de escritores mexicanos como Salvador Elizondo, Emilio 

Carballido, Bertha Hiriart, etc. Algunos de éstos títulos aparecen dentro de los 

libros del rincón como: El pizarrón encantado de Emilio Carballido y El papalote y 

el nopal , de Aline Petterson. 

Varios periódicos nacionales atienden también en este período la demanda de 

los lectores infantiles , La Jornada, dedica un suplemento semanal para los nillos, 

de igual forma. Excélsior, el Financiero, El Nacional, Reforma, La Prensa y otros 

medios informativos , asignan espacios para los niños , a través de suplementos 

que en ocasiones contienen fragmentos literarios, además de juegos, material de 

divulgación científica, etc."16 Y es en esta época en que /a SEP e,.. en 11N18 loa 

Rincones de Lectura, primero instrumentando un proyecto piloto denominado 

"Proyecto Estratégico 03" planteándose como objetivo ·generar en las escuelas 

prácticas de lectura que apoyaran las tareas de los maestros en la ensellanza del 

español, y a partir de esta época la SEP le fue dando mayor impulso hasta llegar 

a contemplar la formación de lectores como parte de los planes de estudio ya 

que el Modelo Educativo de este período plantea como prioritario • dominar con 

eficacia el sistema de lectura y escritura y sus aplicaciones en /a Educación Primaria" 17 •• 

Esteban Moctezuma funcionario de la SEP en el momento de la firma de la 

actual Modemización Educativa, en su libro "La Educación Pública frente a las 

nuevas realidades,· en relación a la reformulación de los planes y programas de 

1
" COSACUI.. TA.. C.iuMO/fO M cMllllra i1tfe11til IPP4. páss 182-189. 

I ':' SEP .Ac•n.lt> l\iacin•W poro le M~i:;aciÓll lk la Eác«:ióla BtPk•. SEP. MCxico. 1993. pli@.. 1 ::! 
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estudio da cuenta de algunos problemas sustanciales en educación básica 

pública. Para 1993 dice: "la educación básica tenía 20 atlos de implantado, sin 

haber sufrido modificaciones importantes ... Los nuevos programas plantea:" 

intentan fortalecer las nociones esenciales que permitan 11 los estudiantes continuar 

aprendiendo e lo largo de su vida, en lugar de conceptos aca~micos y abstntctos. "'8 Así 

Rincones de Lectura se contempla como una política a largo plazo de la 

Secretaria de Educación Pública, también en el Programa de Desarrollo 

Educativo 1995-2000 reconoce que los avances logrados han sido importantes y 

propone de "manera especial," " estimular desde los primeros altos, el gusto por la 

lectura, ... el interés por la ciencia y la tecnologfa, "'"todo esto apoyado 

fundamentalmente a través de los Rincones de Lectura, que se convierte dicen 

en el primer y único programa de América Latina que pretende formar lectores; 

ya que para los dirigentes del proyecto, • todos los esfuerzos de fas gntndes y 

diferentes publicaciones que la SEP habla editado ha sido solo pant apoyar al público 

lector. que por supuesto es también importante, pero han dejado al olvido algo mas 

fundamental. la formación de lectores," 20 y en relación a esto Elena Poniatowka en 

un articulo publicado en la revista Vuelta plantea una interrogante. Y comenta: 

antes que editar libros. hay que crear lectores, ¿si no hay lectores de que sirven las 

bibliotecas?. "21 

Probablemente los funcionarios del proyecto desconocen el fin que llegan a 

tener estos libros en los diferentes centros de trabajo . ya que la recién creada 

Dire=ión de Promoción de la Lectura , que sustituye a la Dirección de 

Publicaciones Educativas a partir de mayo del 2001 plantea como uno de sus 

retos más grandes: "consolidar las bibliotecas en todas las escuelas ~I pafs. porque 

sabemos que los ni/los que asisten a ellas tienen mucho mejor aprovechamiento en la 

asignatura de Espallol y una capacidad de desarrollo educativo mlis fOrtalecido siempre 

111 MOCTEZUMA Barra@.án. Esteban.La E•cació• Ptiblic11frw!1111 •ha_,,.._ ~"""'11es. Fondo de 
cultura Económica. MCx. 1993 .• pág 27 
19 SEP. Op. CiL. pag J6 
w GA.RRJDO. Felipe ... Ja lectura y sus implicaciones .. en El Nr• lector"° IUllCI, ~ Alac1, ~ ~ 
'º"'º olfoi.w1110 a la leclllra .• Ariel- Practicum. MC,,Oco 2000. pig. 101 
:i PONIATOWSKA. Elena •· AJgunas ideas para apoyar aJ libro"'. V•elM. llft'ÚI&. Mex .• No. 23S. junio 
J9Qo. pá!l ~3 
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que I• bibliotec• cuente cu•nclo menos con mil volúmenes por escuel•"'2 • En este 

sentido creo que es un desacierto de la parte oficial ya que efectivamente las 

bibliotecas pueden -r un gran apoyo independientemente de la cantidad de 

acervos que manejen siempre y cuando se les dé el uso adecuado, ésto es que 

haya lectores porque de lo contrario no tendrían razón de existir, ya que .. por 

estadísticas oficiales sabemos que las escuelas primarias actualmente cuentan 

con un gran acervo de Libros del Rincón. Porque hasta el ano 2000 el proyecto 

"había logrado conjuntar un catálogo de 498 títulos, con la edición de más de 45 

millones de ejemplares, los cuales han sido distribuidos en todas las primarias 

públicas rurales y urbanas del país principalmente, porque parte de este material 

ha sido proporcionado en: preescolar, albergues, primarias multigrado, 

secundarias. educación normal, bibliotecas, etc.23 
). Esto puede apreciarse en la 

siguiente grafica de distribución. 
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NOTA: Las escuelas primarias incluyen primaria multigrado, indigana, organiZación 
completa, ru..-s y urbanas. 

22 
.,., ................. N•cleca.UNAM.-.r MATEOS. Vega Mónica. ºLa Dirección de Promoción de la Lectura. 

nueva instancia de la SEP ... Mayo del 200 1 . 
23 SEP M«~ 1•6t§-.JH6 .• Unidad de Publicaciones Educativas, Libros del Rincón .• SubMCretaria de 
Educación Básica y Normal .• Mex.ico 1998, pAg. 1 7 
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pero a pesar de esta gran producción y distribución que se hizo en las escuelas 

primarias oficiales la realidad que se vive en muchos de estos centros de trabajo 

es muy deplorable. 

Lo que sí, es que a partir de esta iniciativa de la SEP de editar y distribuir 

libros independientes de los de texto, ha sido considerado por muchos otros 

paises como una buena a=ión, tal es el caso que a raíz de esta experiencia y 

con el apoyo de la Unidad de Publicaciones Educativas y la UNESCO se ha 

impulsado un programa en varios paises del continente para la formación de 

lectores desde la infancia , en especial en zonas con menos posibilidades 

económicas, iniciado en 1995 con Cuba, y Nicaragua, actualmente se han 

incorporado Colombia, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Honduras, El Salvador y 

Chile. 

Después de este recorrido histórico del fomento de la lectura desde la infancia, 

la pregunta seria ¿ Después de tantos planes y programas y de la insistencia en 

la formación de lectores, por qué seguimos ocupando lugares preponderantes a 

nivel mundial dentro del analfabetismo funcional?. ¿Por qué el proyecto de 

Rincones de Lectura pasó a ser una buena intención gubernamental más sin 

lograr sus propósitos?. Estas y otras interrogantes como especialista en 

educación me preocupan y me interesa conocer y es por ello el presente trabajo. 

2.2 Los fundamentos y características del proyecto Rincones de 
Lectura 

¿Qué son los Rincones de Lectura y qué pretenden? 

Rincones de Lectura es uno de los proyectos que la parte oficial SEP , a través 

de la Dirección General de Publicaciones y Medios crea en 1986, cuyo propósito 

fundamental es: "fortalecer ambientes alfabetizadores que 11a/019n la lectura y la 

escritura como herramientas para comunicarse, reflexionar. profundizar, conocer el 

mundo y hacer de la lectura un h•bito gozoso. "24 Como podemos constatar, su 

:
4 SEP. Riltt:oll~ "'/..LC'IMNJ: t>lrY> l11gtu ~,¡, .... ,~.folleto .• SEP. Mexico s/f. pag. 1 
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propósito se concreta prácticamente en la formación de lectores, no así a la 

enseñanza de la lectura y la escritura. 

La SEP define el proyecto como "una cadena que se ortgina con la selección 

y producción de libros para nillos, pero que solo se realiza en el instante en que maestros 

y alumnos los hacen suyos y los integran a una experiencia educativa. n2s 

Desde su origen, los Rincones de Lectura, declaran la importancia de la 

práctica de leer, tanto en términos de confirmación de la identidad, como también 

de conformación social, concibiendo la lectura como un elemento de poder, 

textualmente plantean: • Nuestra sociedad solo otol'fla a algunos el poder de leer, es 

decir, de acceder més rica y effcazmente a un nuevo pod#Jr sobre si mismos y sobre la 

realidad que Jos circunda. El estado de "no lector," es una de las múltiples formas de 

alineación , y en una sociedad que precisa de cambio pero tambitm de identidad .. La 

lectura extendida entre la población tiene que ser un hecho inaplazable y de justicia 

social. Se ahondanJm més las brechas entre la población privada del poder de leer y la 

que lee si no generamos acciones que inicien a los ni/tos en el deseo de leer.'ª 

Una de sus principales colaboradoras, Martha Acevedo ex Directora y 

fundadora de este proyecto plantea algunas causas de quienes están privados 

de poder leer al mismo tiempo menciona algunos elementos de la personalidad 

tanto afectivas, materiales, sociales de quienes viven esta situación, y son dice: 

• Aquellas personas que carece del afecto familiar y que, por lo 

mismo no recibe el estimulo para crecer en un clima de seguridad 

con perspectivas de un futuro alentador. 

• Aquellas personas que construye su cotidianidad con la T. V. 

instalada en el centro de su vida familiar. 

• Aquellas personas que no tiene dominio de las normas lingülsticas 

bltsicas. 

• Quien tiene un maestro que sólo valora los aspectos utilitarios de 

la lectura y mantiene relaciones de privilegio sólo con los buenos 

alumnos, reforzando en los que tienen "deffciencias" la imagen de 

fracaso que tienen de s/ mismos. 

" SEP. Op. Cíe.. pp 3 
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• Aquellas personas que no tienen acceso a materiales que le 

interesen y le aporren significados, textos con los que consiga 

identifrcarse y disfrutar "'' 

A través de esta cita y retomando nuestras vivencias podemos 

aclarar que: 

El proyecto Rincones de Lectura no se limita a la 

población infantil, ya que hay personas mayores que 

también carecen de la práctica de la lectura. 

Rincones de Lectura alude a la actitud selectiva que 

tradicionalmente expresan los maestros 

La necesidad de usar con cautela los medios que, 

como la televisión distancian al nillo de la literatura y 

crean una falsa sensación de armonía familiar 

Ante tales condiciones, la Coordinación de Medios para Nillos, Unidad de 

Publicaciones Educativas de la SEP, además de seleccionar, publicar y distribuir 

sus materiales , decide hacer un seguimiento. de hecho éste fue el único formal 

que se hizo por la parte oficial para saber el impacto que ha tenido el proyecto y 

preparar textos para los nii'los que cursan los dos primeros grados de primaria , 

que hasta ese momento no habían sido contemplados en el programa de lectura 

correspondiente. ·se aspira a un perfeccionamiento constante cuidando aún m•s la 

producción de libros, la animación a la lectura, el apoyo a /os coordinadores y asesores 

en los cursos de capacitación y la ampliación de la cobertura del proyecto, 2 • pues 

además de integrar a los estudiantes más pequellos de la primaria, se plantea la 

posibilidad de préstamo a fin de que los libros salgan de la escuela, al domicilio 

de los niños, de esta manera se piensa el •otro lugar desde donde 1-r". 

El Rincón de Lectura se presenta además como un especia de libertad, de 

esparcimiento, de gusto; todo esto dice: • es con el fin de hacer del acto de 1-r algo 

ltt SEP. <Jp. cit. pp 1 
::
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grato, deseable, que proporcione al niflo bienestar y que le reditúe al mismo tiempo que 

conocimientos sobre el mundo que le rodea, capacidad para conocerse a si mismo, para 

buscar su propia expresión y para desarrollarse como ser humano. •..S 

Rincón de Lectura plantea retomar un tiempo dentro del mismo espacio en 

las labores escolares para que en este momento se produzca una interacción 

entre el maestro, el grupo y los libros, es decir que se establezcan las 

posibilidades para crear nuevos vínculos y al mismo tiempo romper esquemas y 

estereotipos. Y para que el proyecto cumpla con su cometido plantea dos 

momentos: 

CUADRO No. 1 30 

MOMENTOS 

Que se abra un espacio de 40 minutos de actividades de cada clase , 

es en ese tiempo donde se pretenden crear estos nuevos vínculos y 

romper esquemas. 

Que se les de la oportunidad a los nitlos de llevarse un libro a su casa, 

para que pueda crear una relación especial de afecto e intimidad con 

el libro., consumándose con esto el otro lugar para 1-r. 

El proyecto fue concebido desde sus orígenes como un plan • no 

acabado~ siendo éste uno de sus principales fundamentos., pues su vitalidad 

28 SEP. Op. ch. ptl/t. 4 
"' SEP. Op. cü. , pp 6 
3° CRUZ Morales Norma A et. al (compiladoras) MIUUllll MI~~ .Subdirección de Educación Primaria 
NezahuaJcóyotl. s/f. Mexico. p8g 24-26 
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consiste en renovarse de acuerdo con las formas que adquiere con la vida 

cotidiana de la escuela. El valor de los Rincones plantea, "reposa en /a imaginación 

que se despliega en cada Rincón, en cada grado, en cada lectof"31
• 

Por lo que el programa de actividades del Rincón de Lectura. no es más 

que un instrumento de estimulo a la lectura y escritura, en donde las actividades 

que impulse el maestro y los nii'los serán los que van a definir su orientación 

pedagógica. 

En el Rincón de Lectura se trata de interactuar con los nii'los, ofrecerles 

actividades, provocar vivencias y poner a su disposición materiales para que lean. 

Hacer esto durante el tiempo suficiente para que los propios nil'los incorporen el 

valor y el gusto por la lectura., y de esta manera se piensa; el proyecto estará 

acercándolos a la literatura. 

Aquí podemos puntualizar que el proyecto prácticamente Lesponsabiliza a 

los maestros como los principales agentes para hacer cumplir estos propósitos 

del proyecto., ya que ellos dicen dentro de su práctica docente: • necesitan 

interactuar con los niflos, ofreci6ndoles diversas actividades para provocar vivencias y 

poner a la disposición de sus alumnos materia/es para que lean y se fami/iancen durante 

el tiempo suficiente para que los propios niflos incorporen el valor y el gusto por la 

lectura" 32
., y de esta manera se contempla que el proyecto estará acercándolos a 

la literatura. 

2.2.1 Sus propósitos: 

Rincones de Lectura plantea como sus objetivos originales el: 

"Fomentar la lectura entre los alumnos, sus padres y maestros de las escuelas 
públicas del pals. 

Estimular y favorecer /a adquisición de las habilidades de la lecfo.flscntura 

31 SEP.Op. ciL ,pp . .J 
3 : lbidem 
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Valorar ta diversidad cultural de Mttxico y del mundo a travtts de ta lectura 

Propiciar la lectura desde un llmbito y une prllctica en que el saber no este 
disociado del placer 

Favorecer la formación autodidacta entre los alumnos, sus padres y maestros 

Contnbuir a la formación de personas reflexivas y crft;cas 

Apoyar con mtttodos informales y liberados de las rut;nas del rendimiento y la 
evaluación, la adquisición de tas pnncipales normas de la lengua escnta 

Apoyar las labores acadllmicas de alumnos. padres y maestros 

Favorecer la producción escnta de ni/los, maestros y padres da familia 

Pero fundamentalmente plantean: "la formación de lectores autónomos. Encontrar eso 
que parece tan dificil, el placer por la lectura, ... hacerlo por y con gusto. '"37 

El seguimiento mencionado de la evolución del proyecto en los al'los 

subsecuentes, a través de sus autoridades fundadoras indicará si estos 

propósitos se están cumpliendo, o si es necesario expresar algún cambio. Es 

por eso que a solo tres años de haber puesto en marcha este proyecto, se 

plantearon la necesidad de investigar su evolución. Para cumplir tal propósito 

diseñaron y aplicaron un cuestionario a un grupo de estudiantes de cuarto y sexto 

grado de primaria ,distribuidos en diez estados de la República Mexicana. en 

regiones representativas de la variedad sociocultural del país, el cuestionario 

versó sobre el acto de leer. las condiciones de lectura en el salón de clase y el 

impacto causado por los Libros del Rincón, todo esto dijeron con el fin de 

reorientar el proyecto en caso necesario .. pero al parecer es el único seguimiento 

formal que se tiene de su constancia. 

Del análisis del cuestionario las autoridades derivaron varios resultados 

interesantes a través de las diferentes opiniones tales como estas 

interpretaciones textuales de los nil'los: 

"Las personas que 1-n son mlls cultas que tas ignorantes" 

33 DlEZ. Carola y ALBALAT, Horacio.,.Ri11co11~ • l~ru. rrca.w~ÜHles,,.,,, .,.~,,.,,os """'jor", 
Libros del Rincón. SEP MC>tico 2000. pág 3 
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·Pienso que son como unas personas sabias, esas que leen'" 

"Los libros del rincón cuentan historias pasadas como /a áe 

la revolución" 

•Estos libros no contienen violencia y as/ sabemos que 

hacer y que no hacer. ·."" etc. 

Algunas de las interpretaciones de los directivos del proyecto a través de 

estos resultados fueron: 

-Que a pesar de las inmensas dificultades que manifiestan estos niños para 

expresarse por escrito • ellos tienen conciencia de que se encuentran en 

desventaja frente a los grupos de gente letrada. "en este aprendizaje se juegan /as 

reglas de la discriminación social, en la que los mismos discriminados te""inan por 

admitir las reglas que los discriminan"'5 

-La orientación de ambos grupos letrados e iletrados) refleja las 

condiciones que los niños acarrean como herencia. Al hablar de herencia tal vez 

los investigadores de este proyecto se refieran a que ciertos grupos de niños 

asisten regularmente a la escuela, mientras otros no siempre pueden hacerlo. a 

pesar de nuestros ordenamientos constitucionales • que estipulan el carácter 

gratuito de la educación. probablemente los padres de los niños letrados -pan 

leer. en tanto que el otro grupo tal vez no conozcan ese placer. Y creo que vale la 

pena señalar también que hay quienes dadas sus condiciones de vida ( falta de 

alimentación, hacinamiento en las viviendas, necesidad de trabajar a temprana 

edad ) aunque tuvieran los libros a mano, no dispondrían de los elementos 

básicos para disfrutarlos. 

La interpretación oficial del cuestionario expresa que las privaciones 

culturales manifestadas por los nitlos de la muestra. reflejan la marginación 

social y económica de quienes no tienen acceso a la lectura. 

;\" SEP. Op. cit. p8.g 8 
:\' SEP.<-'P- cit •• pp 4 
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La marginación incuestionablemente se origina por las condiciones 

socioeconómicas que como ya se dijo, determinan desde la sobrevivencia de las 

personas hasta sus formas de distracción , pasando por el desarrollo de sus 

capacidades intelectuales que se relacionan con la estimulación y posibilidad de 

acceso a determinados objetos o fenómenos , en este caso los libros.. Es cierto 

que cuando alguien no tiene resueltos sus problemas primarios está lejos de 

pensar o desear cualquier práctica más allá de sus necesidades básicas . Y 

enfocando esta parte del problema desde la teoría del Capital Humano, podemos 

decir que desde la estructura social, la lectura como parte de la cultura, se 

convierte en el vinculo mediador entre los intereses de la clase gobernante y la 

vida cotidiana, esto Bourdieu nos lo explica de esta manera:. " los intereses 

pollticos y económicos de las clases dominantes son elementos naturales y necesarios 

del orden social"."" 

Por otro lado, aún en las ciudades se ven diferencias fuertes entre los 

diversos grupos a los que atiende o desatiende la Secretaría de Educación 

Pública. En nuestras inmensas urbes habitan bloques sociales y culturales con 

alcances y limitaciones totalmente distintos. Algunos viven en grandes 

residencias, otros en modestas casas o en departamentos , unos más. en 

chozas y también hay nii'los que viven en la calle. Para cada grupo, el libro 

puede ser asumido de manera diferente. 

Ante este panorama Rincones de Lectura se declara como una alternativa 

pedagógica que: "pretende ampliar el acceso a la letra escrita y, en este sent;Oo, 

apuesta a recuperar el universo de la escritura del lento ptoeeso de declinación que lo 

asecha. Y, lo que es mlts importante, puede brindar una oportunidad a la ima'flinaciOn 

de aquellos que han sido sistemltticamente malflÍnedos de los bienes de le cultura 

escrita. "37 

TESIS í"n'l\T 
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" BOURDlEU, Pierre y PASSERON, Jean Claude. ''Teorias de la reproducción cultural .. en: Teorita,y 
~isl~11cÚI e11 e.IMcació,., GIROUX. Henry. MCx..ico Siglo XXI. pig. 118. 
•
1
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66 



Es un gran acierto de las autoridades de Rincones de Lectura que reconozcan 

las implicaciones culturales que se derivan del nivel de acceso a la lectura, la 

desventaja es tal vez que no consideraron que la gran mayoría de los docentes 

y directivos que trabajamos en este nivel, no estamos sensibilizados ante las 

condiciones socioeconómicos del país y menos ante la necesidad de la lectura, 

otro gran desacierto es pretender resolver un problema de origen 

socioeconómico con alternativas culturales. cuyo manejo no es fácil, dada las 

características de familiares y docentes. 

Dentro de las observaciones , otro de los resultados que de alguna forma se 

ha venido anotando es que cuando los niños de las escuelas públicas leen es 

porque están obligados a hacerlo. Sus padres y la propia escuela así lo han 

decidido. • en el caso de un número considemble de ni/los de las escuelas públicas, 1-r 

por obligación es lo primero que marca su acercamiento a /os libros, y los libros son los 

libros de texto . Por esa misma mzón, 1-r es un acto profundamente vinculado a las 
concepciones de lectura instrumental: se trata de dominar las tttcnicas aunque sea en 

detrimento del sentido.'"'" 

La interpretación oficial de esta situación es que las rutinas y disciplinas de 

las escuelas imponen a los alumnos la idea de leer como parte del proceso 

académico, también analizado en capítulo anterior. 

Ante esta realidad, una de las Intenciones rundamentales del pl'Oyecto 

consiste justamente en lograr que los nlltos 1-n por placer y no por 

obligación. Así el proyecto asume el compromiso de aproximar al nil'io a los 

libros, con el objeto que los estudiantes se relacionen de manera personal con 

los textos. Y no para que el resultado sea calificado "desde las reglas del 

rendimiento escolar". Para lograr estos propósitos planteados sugiera que: "/os 

ni/los lean en un amtHente de calma, que puedan 1-r sin 19mor a equlVOc:arse y sin 

sentirse presionados por terminar pe,.. contestar cuestionarlos o hacer tWSúmenas, qu. 

puedan entretenerse en /a contemPtac:ión de una u,.. o ilustrecidn y que te 
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garantía de que podntn continuar y terminar la historia, ya sea en otras sasiones, en al 

recreo o en su casa, que laan por placer sin sentir la presión de que sentn evaluados.-. 

Los Libros del Rincón trascienden en lo que atai'len a la aventura individual 

que cada nii'lo vive con los libros; para que el proyecto se desarrolle a plenitud, 

plantean la necesidad de propiciar desde la escuela un acercamiento libre y 

novedoso al mundo de los libros. lo necesario y fundamental es permitir que los 

niños elijan los textos y escojan los espacios y modalidades de lectura, permitir 

que los lleven a sus casas y so&re todo favorecer la creación de un ámbito escolar 

sin presiones, disciplinas particulares o rutinas desgastantes. 

Y en efecto una de las hipótesis que pude confirmar durante la puesta en 

marcha de este proyecto es que lejos de lo que se piensa, los nii'los disfrutan su 

encuentro con los libros, cuando hay profesores o adultos que los acerquen a 

ellos, ya que aplicando dinámicas motivantes para la lectura, la respuesta suele 

ser muy positiva, como se puede apreciar con algunos testimonios de los nii'los 

en el apartado ( análisis critico de la puesta en marcha de los RILEC.) 

Es de considerarse un gran acierto por parte de los directivos del proyecto, el 

estimular la lectura como una práctica independiente de los conocimientos a 

evaluar en el aula, de hecho eso le confiere un carácter de diferencia entre la 

lectura didáctica y la que se intenta retomar, la lectura recreativa. Porque hay 

estudios como el realizado por la fundación Nexos y el IMIE ( Instituto Mexicano 

de la Investigación Educativa), en donde se plantea que para la formación de 

lectores hay la necesidad de contemplar libros diferentes a los de texto gratuito, 

textualmente declara: • la lectura gratuita y voluntaria empieza donde terminan los 

libros de texto_, 

•
19 SEP. O)J. ciL. Pfá6. 6 
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Por otra parte, los RILEC para un buen funcionamiento y la formación escolar 

de lectores, contempló tres condiciones básicas que son: 

C U A D R O N o. 2•1 

CONDICIONES PAltA LA FOltMACION DE LECTOltES 

1•. ALFABETIZACION DE CALIDAD 

2". CONTACTO CON TEXTOS DIFERENTES 

3". DIALOGO CON OTROS USUARIOS 

La alfabetización de calidad dice, es importante ya que ésta va a dar prioridad a 

la comprensión del texto y al uso significativo de la escritura, es decir a un uso 

que tenga un interés real para el usuario. 

El contacto frecuente , diario, con textos diferentes , completos e interesantes 

es de vital importancia. 

Y por último el diálogo con otros usuarios del sistema de lectura y escritura 

que sean más experimentados, más competentes, más capaces, será 

imprescindible para aprender. 

El programa establece también a través de algunos textos específicos y 

dinámicas de familiarización y comprensión de los libros contemplados dentro de 

la clasificación "libros para maestros· mismos que se conocer•n en el apartado 

del análisis de los Libros del Rincón. 

41 CRUZ Morales. Nonna y Ruiz Oaxaca. Marsarita. Op. Ci&. P*s,. 27 
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En nuestro siguiente apartado se pretende conocer el acervo que conforma el 

proyecto Rincones de Lectura, por lo que haremos una presentación minucio

de ellos. 

2.3 El acervo del Rincón: •u organización, •u• etapa• y au 
di•tribuclón 

El proceso de produ=ión de los Libros del Rincón, podemos decir que ha 

tenido varias etapas: el de surgimiento, los contemplados en el primer catálogo de 

1993, los del segundo catálogo 1997, los del tercer catálogo 1997-1999 y 

finalmente los recién contemplados en el llamado catálogo histórico del 2001-

2006. 

Rincones de Lectura inició con la generación y la distribución de sus 

materiales en el mismo año en que se creó (1986), en este mismo tiempo ya 

hablaba de tres etapas fundamentales para la práctica de la lectura. y señala las 

siguientes: TESIS CO~T 
FALLA DE u.níGEN 

~ETAPAS FUNDAMENTALES PARA LA PRACTICA DE LA LECTURA 
SEGÚN EL PROVECTO DE RINCONES" 

"ETAPA GRADO -ENTO CARACTEIUaTICAS DE 
Loa u-os 

Iniciación ,. y 2º El nitlo descubre el Mucha imagen P<>C8 letra 
obieto libro 

Incorporación 3º y -4º El nitlo es e.paz de Tltulo• b'9ve• 
comp,.nderel lengueje -ncillo, balence 
significedo integre! ent'9 el texto y le imegen 
de un libro 

Integración 5º y 6º Los nitlos son El texto tiene meyor 
e.peces de leer, de importencie y - r.quie'9 
interp'9ter , de de une lec:ture individue!" 
cuestioner f'9nte el 
texto 

•:Cruz "-foraJes, Nonna A. y RUIZ Oaxaca. Margarita (compiladoras). M-.i •-.,,.., Subdirección de 
Educación primaria en Nez.ahualcóyotl. s/f. Mc!xico. páas .24-26 
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En la etapa de la iniciación se trabajan libros que por su contenido posibilitan el 

interés por conocer el contenido del libro, en esta etapa se contemplan libros en 

donde pesa más la imagen que el texto, así se empieza por leer materiales de 

gran sencillez y fácil comprensión. Estos libros con muy poco texto se contemplan 

para ejercitar la imaginación. 

Para esta fase setlalan, deben ubicarse los nitlos de primero y segundo grado de 

primaria". Aunque si nos remitimos a nuestra realidad, podrían también entrar los 

nii'los de otros grados e incluso un adulto que no se haya familiarizado antes con 

la lectura, para esta etapa Rincones de Lectura prepara libros con muchas 

imágenes y poca letra.. En esta etapa se considera muy importante que el 

maestro les lea a sus alumnos, ya que oír la lectura de un cuento corto puede 

ser una experiencia muy agradable para los nitlos más pequei'\os. 

Durante la etapa de incorporación se trabajan libros que tienen un balance 

entre el texto y la imagen y que requieren de una lectura con mayor atención . 

se ubican los nil'los que ya son capaces de comprender el significado integral de 

un libro. Se piensa que un nil'lo que se halla en este momento • se ve y se piensa 

a sí mismo como lector". El material contemplado para este nivel ofrece títulos 

breves y contenidos cercanos a la realidad , con lenguaje sencillo e ilustraciones, 

se contemplan prácticamente para nil'los de tercero y cuarto grado. 

La etapa de integración se desarrolla con libros donde el texto tiene mayor 

importancia y se requiere de lectura individual . Aquí se realizan técnicas para 

estimular la creatividad literaria, los nitlos realizarán sus propias obras, no solo 

leerán de los otros , sino serán agentes de sus propios textos., en esta etapa de 

integración se preparan lecturas para que el nitlo las asimile a su propia 

experiencia vital. Se considera que • cuando el niflo llega a esta etapa , son cap-s 

de "leer. inteTpf9tar. de cuestionar o de ,..ceionar frente al texto." • 3 

Sin embargo retomando nuestra experiencia a lo largo de muchos anos de 

servicio, podemos decir que como el fomento a lectura ha sido un proceso 

"'·
1 CRUZ MoraJes. Nonna A Op. ch.. pAg. 13 
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olvidado sistemáticamente en nuestra educación básica, lo que se deriva que muy 

pocas personas aún adultas puedan considerarse en algunas de estas etapas. 

2.3.1 Loa Libro• del Rincón: 

TESIS cn.rir 
FALLA DE 0.füGEN 

En su creación el proyecto se dirigió ,como se ha mencionmdo anteriormente, 

a los nil\os de tercero a sexto grado de primaria. En esos primeros paquetes se 

distribuyó material preparado concretamente para el caso, se incluyeron obras de 

autores mexicanos que se conservaba de allos anteriores como se retomó en el 

apartado anterior, es decir, las =ediciones de la SEP con diferentes editoriales. 

Poco a poco el proyecto se perfecciona y a su vez amplia sus producciones, 

como podemos apreciar en el siguiente anexo. 

C U A D R O N o. 444 

PRODUCCIONES LIBROS DEL RINCÓN PRIMERAS EDICIONES 

P .. ODUCCouN CuN EDIT. - ....... &-• 1u1ALuc 
AlilO PROPIA MEXICANAS EXT-N.IENAS TOTALES E.IEMPLA .. ES 

1986 10 4 3 17 270 000 
1987 7 27 18 52 781 000 
1988 13 12 34 59 1 333500 
1989 B 10 16 34 635 350 
1990 2 41 - 43 829100 
1991 13 18 14 45 1681 000 
1992 4 45 45 94 2959000 
1993 3 2 9 14 1156 000 
1994 30 19 6 55 3300500 
1995 - 4 5 9 349.000 
1996 13 10 1 24 1726500 
1997 1 13 4 18 1452 000 

SUBTOTAL 104 205 155 464 16202 950 

- SEP. M~~1••6-I .. &, Unidad de Publicaciones Educativas, Libros del Rincón. Submecretaría de 
Educación Básica y NonnaJ. MCx:ico 1998. pag 18 
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El proyecto clasifica sus materiales en -ta fase de surgimiento atendiendo 

fundamentalmente las etapas de desarrollo de la lectura ya mencionadas, y para 

los primeros anos los libros del Rincón fueron agrupados en tres coleccion

para su manejo. Chipi chipi, Casceda, y Espiral .. Tomando en cuenta también 

para su clasificación el grado escolar del alumno. (obsérvese la siguiente g"*fica" 

G R A F 1 C A N o. 2" 

PRIMERA AGRUPACIÓN DE LOS LIBROS DEL RINCÓN 

En los primerc 

•E9f>DI 
•C..c•d8 ·Chlpl-

TESIS r,nw 
FALLA DE ln.,.1.0EN 

1tendla al grado 

escolar de los nil\os a quienes se diriglan los textos, se aplicó una organización 

muy general para su agrupación. 

En las primeras fuentes investigadas relativo a la clasificación, no mencionan 

un eje específico que rija el agrupamiento de las obras, no es sino hasta en el 

momento de la aparición de este primer catálogo (1993). cuando ya se da una 

pequena resel\a de cada una de las clasificaciones que - contempla. Así, 

conforme el proyecto se va consolidando y el número de publicaciones ~. 

seguramente se tuvo la "-Sidad de organiZar mejor -toa materiales porque el 

di-1\o del cat•logo agrupa las publicaciones en seis minifaacículoa que son: 

Chipichipi, Casceda, Espiral. Colecciones, Adultoa y M-st10s, y ea a partir de 

-ta •poca cuenda ya loa encargados del proyecto empiezan a manejar 

información més específica, por ejemplo: en la primeni p6gina de cada f8aclculo 

•• SEP, °'1IMoSO U.- - ,;..,álo '"'· Unid..i de Publicmciones Eduacativu, Libros del Rincón. 
Subsecretaria de Educación BUica y normal. Mex.ic:o 1994 .• P'as 1-21 
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menciona la naturaleza que rigió la agrupación de loa librea en laa diferentes 

colecciones. Así /a colección Chipichipi incluye obras para nil\oa que empiezan a 

escuchar y a entender historias entre los 5 y los 7 al\os, son materiales para jugar 

con la palabra y la música. La colección Caacada - dirige a loa níl\oa de 8 y 9 

al\os, son relato• cortos, que -timulan au autonomla, ... invitan a la reflexión y a la 

creación personal. La CO/eccidn Espi,..I, rwgiatra loa librea que al proY9(:to destina 

a los nil\os entre 1 O y 13 al\oa, con la intención de" aproximarlos a otro• mundos y 

experiencia•. La colección denominada Adultas aclara que - dirige a padres de 

familia y adultos en general, la colección Maestros, dirigida concrer.mente a las 

profesores y por último el minifasclculo denominado Colecciones, no alude al 

destinatario, los libros que lo componen lo clasifican por series. 

En los catálogos relativos a las colecciones Chipichipi, Cascada y Espiral. se 

utiliza una estructura homogén-. que consiste en agrupar las publicaciones bajo 

los siguientes rubros: autoestima, cuento, imagen, libros para hacer, novela, 

poesía. testimonio, tradición, educación ambiental información y nutrición. Estos 

rubros se cubren de manara uniforme a excepción del caso de la novela, género 

que no aparece en la colección Chipichipi. Y del total de libros manejados hasta 

esta fecha los encontramos distribuido• de la siguiente forma. 

O R A F 1 C A N o. 3 .. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS LIBROS DEL RINCÓN CATALOGO 1 .. 3 

14 

··-···-· llT-·-·.Educ.-•T
•Ulwa9P9•'--··-~ •C:-
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TESIS CO"t-.T 
FALLA DE G.tuGEN 

Esta agrupación nos permite observar que privan tres criterios de ordenación 

primero el que atiende al usuario, ésto es clasificados por grados de los alumnos 

y es así como se conforman las colecciones descritas, El segundo criterio es el 

que se refiere a la naturaleza de la temática tratada por los textos, en donde 

podrían ubicarse los que se refieren a autoestima, libros para hacer, tradición, 

educación ambiental y nutrición. El tercer criterio se relaciona con el género 

literario ; en este bloque se contemplan los cuentos. novela, poesía y t-timonios. 

Se observa también cierta flexibilidad en cuanto a la ubicación de los 

materiales, así tenemos que en el apartado de poesía se incluyen textos que por 

su temática podrían estar en otra agrupación, es el caso de los libros Mi amigo el 

canguro, Así cuentan y juegan en los Altos de Jalisco., por mencionar algun 

ejemplo. Y no es sino hasta en el allo de 1997, cuando nuevamente retoman 

estos libros y los reclasifican, rigiendo hasta la fecha dos criterios como sus 

principios de clasificación: Por género y Capacidad lector. (Obsérvese el 

siguiente cuadro ) 

CUADRO No. 5'7 

1 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN A PARTIR DE 1997 1 
1 1 

1 GENEROS 1 1 
CAPACIDAD 

1 LECTORA 

1 1 . ,. NARRATIVA 1 . PARA LOS QUE NO LEEN. .,. FABULAS, MITOS Y 
LEYENDAS, HISTORIA 2. PARA EMPEZAR A LEER. .... BIOGRAFIA .,. POESIA 3. PARA LOS QUE YA LEEN . .,. RIMAS Y JUEGOS DE 
PALABRAS ... PARA LOS QUE LEEN DE .,. LIBROS DE IMAGEN CORRIDO. .,. LIBROS INFORMATIVOS 

<- ACTIVIDADES 5. PARA LOS QUE LEEN MUCHO. 
<- CORRESPONDENCIA 
<· TEATRO 
<- CANCIONES s. PARA LA VIDA COMUNITARIA 
~ TESTIMONIO 

- SEP. Cat&Joao 1993. Op. Cil, pal(. 20-24 
•

7 SEP.~ IH'?. Unidad de Publicaciones Educativas. Libros del Rinc;;ón, Sub9ecretaria de Educación 
Basica y Normal. México J 998. pág. 18 
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En -ta nuev• recl••ifiC8Ción; el género 8CI•,.. el c:ai~logo, sirven pm,.. der 

una idea del contenido de cad8 libro, y le c:aipmcidllCI lecto,.. - refiere • fectores 

que no nec:eseriamente es~n determinados por le edlld, sino mlil• bien, con el 

acceso a los libros, el estimulo, el interés y el gusto persone! por la lectu,... Y de 

esta gran cantidllCI de ecervo ( Remitaae Anexo 1) podemos ob8ervar que 

predomina el género narrativo y en capmcidad lector el pf'8dominante - (3)"P8,.. 

los que ya •-n· como también lo podemos apreciar • t,..vés de ,. siguiente 

gráfica. 

G R A F 1 C A N o. 4 .. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS LIBROS DEL RINCÓN CATALOGO 97-2000 

POR GENERO 

.......... . .......... ..,....., ...... 
¡ • .._.. ......... ¡•---........ - ......... ~ '•Ullfae•--.n a~· ··T-- ·--y~ 

DT·-· . ..__ 

-
·.L-.-el..-0 

POR CAPACIDAD LECTOR 

T ___ ._. ...... ._.. __ . ........ __ ___ ......... ___ _..... ........ _ ... _..... ....... ..-~ ·--
Pa,.. esta época Marta Acevedo, entonces directora del proyecto, decla,.. haber 

reunido las ob,..s mlils •ignificativas de vari•s .cfitorialea extranjerms. en un 

programa ele coedicio~ y entre sus registros -tadlsticoa encontramos lo 

siguiente: ... 

.. SEP. e-... L-.. - -- , .. ,._z-.Unidad de Publi-EducMivu Libros del Rinc:ón. 
SubleCf'etaria de Educación Búic. y Normal. México 1998. páss 9.-26 
49 SEP Memoria. Op. cit., pq. 20 
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C U A D R O N o. 8 50 

PRODUCCIONES 
COEDICIONES CON EDITORIALES EXTltANJEltAS 

PR•ERAS 9'E•PREm1UNES TOTAL TOTAL DE 
PAIS EDICIONES TITULOS TITULOS EJEllPLAltES 

TITULOS 
ARGENTINA 32 72 104 2 324 100 
AUSTRIA 2 1 3 198 000 
BRASIL 45 31 76 3 153 ººº 
CHINA 2 4 6 126,000 
CUBA 2 3 5 293 500 
ESPANA 40 26 66 1,477,950 
ESTADOS 2 - 2 70,000 
UNIDOS 
FRANCIA 5 5 19 354 ººº 
GUATEMALA 1 2 3 70000 
INGLATERRA 5 - 5 213,500 
ITALIA 11 - 1 235 ººº 
SUECIA 1 - 1 35.000 
VENEZUELA 7 6 13 230.000 
SUBTOTAL 155 159 505 8,780,050 

Y a través de estos datos se observa el principio de incorporar al programa 

de lecturas. obras de distintas culturas. se intenta más que nada que los nit\os 

conozcan obras expresamente escrita para ellos, porque de toda esta gran 

publicación masiva solo una mínima parte de estos materiales está dirigido a los 

adultos, la memoria que se presenta hasta la fecha set\ala. • La Unidad de 

Publicaciones Educativas ha editado o coeditado 464 títulos, 416 para nit\os, 21 

para maestros y 27 para adultos, hasta el momento el programa ha producido en 

1027 edicion- más de 33 millones de ejemplares" 51 
, lo =-1 podemos 

representarlo gráficamente de la siguiente forma: 

~SEP. Memoria .• O,. Cit. Piag 14 
~ 1 SEP Memorias. O,,~ cd. pag 7 77 
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O R A F 1 CA No. 5 

DESTINATARIO DE LOS LIBROS DEL RINCON 

•Ntlloa 
•Adultos 
&ilM-tros 

TESIS CO~T 
FALLA DE ü.tUGEN 

Aquí empiezan a contempl•r un apar111do de materiales Cleatinmc:lo 

concretamente a los maestros (remita- libros d-tinlldo a loa m._troa pág. 100) 

A partir de mayo del 2001 el proyecto deja de llamarae Rincones de Lectura 

ahora Programa de Nacional de Lectura 2001-2006, y para ello sus dirigent

respetaron estos dos criterios de clasificación ya existente. y enuncian sus 

nuevos libros en el llamlldo Catálogo Histórico, hmstm la f9ch• octubre del 2002 

en las eacue .. s no hemos recibido informmción u orientmción al respecto. porque 

el progr•ma dicen sigue en ._.tructuración. 
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CUADRO No.752 

TESIS CON 
FALLA DE 0.hiGEN 

CLASIFICACION DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN 
EL CATALOGO HISTORICO 2001- 2008 

GENERO SERIE 

·=· Reflexión Al sol solito 
(P81'11 loa m6• 

·=· Gráfico pequeftoa) 
Pasos de luna 

·=· Tradiciones (P81'11 loa que 
emple-n • 

·=· Informativo •-r). 
Astrolabio (pel'll 

·:· Juego loa que '-" don fluidez). 

·=· Narrativa/ficción Espejo de urania 
(pel'll loa 

·=· Narrativa/vida lector9S 

diaria •utónomoa). 
Cometas 

·=· Poesía convid•dos 
(ediciones -pee•••-> 

Como podemos damos cuenta los criterios que rigen siguen siendo los 

mismos, capacidad lector y géneros, solo que •hora - contempl•n nuevos títulos 

en cada una de las diferentes serles. 

De este recorrido del proyecto Rincones de Lectura, •hor• Progrema Necion•I 

de lectura, podemos inferir que b6sicemente responde • un• intención de 

integración social. que con el fin de modificer la conducta de los alumnos •nt• 1• 
ES·"T'r\ "TI~SI~\ ¡':.._,1,c.-.~ ~ .. !~,_:L ... "?~ 

53 hHp:/ ....... &ectura ILCE. edu. m:a.. 79 



lectura brinda a los nifios literatura complementaria a sus libros de texto gratuito; 

intenta además aportar a través de la lectura la solución de algunos problemas 

sociales como la discriminación y marginación social; sus expectativas son muy 

amplias, podemos percibirlo hasta cierto punto ambicioso, pero sus dirigentes 

nuevamente tienen al margen algo muy fundamental la promoción y difusión de 

estos materiales como podemos constatar al hacer un análisis compar11tivo de los 

materiales que se registran como producción 

es del proyecto con las actividades de difusión que a la par contemplaron como lo 

podemos observar en los siguientes cuadros:53 

e u AD R os No. 8 

~. °CÜADRO ·.;e- PRODÜcciON. :¡ R'ei:"DiciON. -~ 
: DE LIBROS DEL RINCON : 
~ ••...............••••••..•••••••......•......... 

ANO PRODUCC. REIMPRESIONES TOTAL 

191M 3, 330.500 2 1.-.000 5 474 50 

1995 349, 000 1 388 000 1 737 000 

1996 1, 726 500 1 420 000 3 146 500 

1997 1, 452 000 1433000 2 8115 300 

1998 .. 
TOTAL 6, sss noo 6 31!5 300 13 243 300 

•.................................. , TESIS cnN 5 CUADRO DE ACCIONES 5 
~--································· FALLA DE v ... uuEN 
E~ 1- 1- 1- 1ft7 1- TOTAL 

ECO OE Mo:><ICO 2 9 9 21! 7 55 

O.F. 1 27 9 30 17 ... 
SINALOA 2 5 2 11 11 31 

ZACATECAS 1 - 1 - 3 5 

TOTAL 6 41 69 311 311 175 

NOTA: De l•s .ccioTH1s ,..¡iz•d•s se '9gis-n: •xpeak:iones, 1N9sentM:iones y cul'SOS; y 
so/o se tWtom•n los Est•dos •n donde m•s •ceioTHIS de realiz•ron. 

'
3 SEP Memoria .• Dp- cü.. ptq. 42 80 



De estos datos anteriores deducimos que de manera urgente hace falta 

contemplar diversas acciones para rescatar los materiales e integrarlos a nuestra 

labor cotidiana, así mismo es necesario hacer seguimientos continuos para 

conocer sus limites y alcances. 

2.4 El Prognim• N•clon•I de Lectura 

De este nuevo programa, hasta la fecha ( octubredel 2002) no hemos recibido 

información alguna. por lo que su exposición será escueta. 

Rincones de Lectura a partir de mayo del 2000, cambia de directivos. de 

organización, así como de nombre ahora Programa Nacional de Lectura pretende 

ser el apoyo fundamental del Programa Nacional de Educación para lograr las 

prioridades del currículo impulsando la adquisición y el desarrollo pleno de las 

competencias comunicativas, hablar. escuchar. leer y escribir pero principalmente 

al igual que los RILEC pretende ante todo fortalecer hlilbitos y capacidades 

lectoras de los alumnos y maestros. Los retos de este programa son complejos, ·

establecen partir de los logros alcanzados, fot1aleciendo las acciones que han 

resultado exitosas y de aquf abrir nuevas líneas de trabajo que comprendan los 

distintos niveles de educación bitsica y normal de tal manera que con estrategias 

adecuadas se logre avanzar con mayor firmeza y cobertura.64. 

Para el logro de estos propósitos, plantea fundamentalmente. la reimpresión, 

producción y distribución de materiales nuevos, en centros especiales como son: 

escuelas públicas ( preescolar, primarias, secundarias , normal y Centros de 

Maestros), así como en bibliotecas públicas y escolares que - pretenden abrir en 

las escuelas. Es más plantea llevar a las escuelas de educación blilaic:a y normal 

a través de Red Escol•r el uso de la televisión y la informliltic. educativas , con el 

fin de proveer a las escuelas información actualizada y relevante que permita a 

!>• SEP P'rowrw.,. NeciolMJ M 1-«:fllrw 2tlfll-ZBN .. SEP Mexico 2000, p9,a. 24 
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los estudiantes y m-•tros compartir idees y experiencias , en esta red - dice 

pueden encontrar un sin número de propuestas que invitan e practicar le lectura y 

la escritura. Y para garantizar el buen empleo y uso de -toa nuevos libros el 

programe - plantee: 

• Revisar penn•nentemente /os programas de en-fianza y deserTOllar 

est•ndares y perfiles de egreso de cad• nivel en l•s competencias 

comunicativ•s. 

Actu•liz•r los m•teriales educativos para alumnos y m-stl'Os de •cuerdo 

con /a meta anterior 

Mejorar los resultados de /as competenci•s comunicativas en los 

estudiantes de educación b•sica. • 55 

Los acervos del programa lo conforma,..n el 10% de loa libros que -

manejaron en los RILEC, de los cual- - pretenden reimprimir ( aunque no -

especifica culllles) y el 90% restante -rán de nueve edición, de -t•s nuevas 

ediciones Clasificadas como - ha setlelacto todavía por loa mismos dos criterios: 

por series y por género y distribuidos de la siguiente manera: 

GRAFICA No.e .. 

LIBROS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA PARA NIAOS.,. 

POR SERIE PC>ltGENERO 

........... Ami ... Pwt• • ........_ •T.....,_ ·-
''Jltidem, ..... 32 
.. SEP ........... Necie•el ........ 2•1·2-. SEP. México 2000, .... 24. 
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Estos nuevos libros toman en cuenta el desarrollo lector de los nil'los y 

adolescentes y al igual que los RILEC. cada serie brindará una variedad de 

géneros, temas, autores y formatos, con el fin de que los alumnos puedan 

practicar la lectura desde diversas perspectivas. De estas nuevas colecciones 

están: 

AL SOL SOLITO, PASOS DE LUNA, ASTROLABIO, ESPEJO DE URANIA 

Y COMETAS CONVIDADOS.•• 

-Al •ol •olito: Esta serie ofrecerá historias sobre situaciones y personajes 

cotidianos , susceptibles de ser leidas en voz alta, para que los nil'los escuchen o 

bien, para que ellos manipulen los libros por si mismos libremente y se inicien en 

la lectura. 

Los libros de esta serie: 

Tendrán estructuras donde predomine la acción sobre la descripción. 

Incorporarán números, abecedarios. palabras sueltas, colores y formas. 

Se basarán en algunos casos únicamente en la interpretación de 

imágenes. 

Tendrán partes móviles o ventanas que den pie a diversas posibilidades de 

intera=ión y manipulación, de esta serie se enuncian 19 títulos. 

P••o• de Lun•: Aquí se pretende reunir narraciones y poemas que 

impulsen a los nil'los a 1-r por si mismos. Los textos estarán profu-mente 

ilustrados y abordarán tanto experiencias cotidianas, como situaciones fantásticas 

que le permitan a los lectores sentirse identificados con las vivencias de los 

personajes. Además los libros de esta serie: 

Tendrán estructuras donde predomine la a=ión sobre la descripción 

Procurarán satisfacer inquietudes así como proponer nuevas preguntas 

Se basarán en algunos casos únicamente en la interpreUición de 

imágenes. Aquí se contemplan 17 títulos. 

'°7 lbidem.p9s. 38 

/ TESIS c:mr 1 
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-Aatrol•blo: estará conformada por libros con estructuras y contenidos de 

mayor complejidad, que propicien la elección de temas • géneros. autores y 

formatos. Los relatos pueden estar basados tanto en el ámbito de la f•ntasía 

como en el de la realidad , con mayor presencia de los viajes. las aventur•s. las 

situaciones problemáticas, los grupos de •migas y los personajes independientes, 

la selección de las obras estará dirigida a propiciar que la lectura - asumida 

como algo personalmente significativo. Además los libros de esta serie: 

_ Tendrán secuencias narrativas lineales cuya extensión puede v•riar de lo muy 

breve a lo muy extenso 

_ Procurarán interesar a los alumnos en temas científicos, de las humanidades y 

el arte. 

Se basarán en algunos casos únicamente en la interpretación de imágenes, 

aquí se contemplan 19 títulos. 

••Espejo de Ur•nia: Con las obras de esta serie se buscará estimular la 

reflexión entre los adolescentes, con temas que les sean cercanos, inquietantes o 

controvertidos y que aborden la realidad, las tradiciones, la historia, la fantasía y 

la ciencia ficción, Los libros podrán ser un apoyo para revisar problemas y 

actitudes que se presentan con frecuencia en este momento vital, de modo que 

puedan ser asumidos con humor, empatía y generosidad. Los libros de -ta serie: 

Procurarán interesar a los adolescentes en los campos del conocimiento 

científico, las humanidades, el arte, así como en profesiones ligadas a divers.s 

disciplinas 

Presentarán narraciones gráficas en algunos casos 

Explorarán la sonoridad, el sentido y la organización de las palabras: poemas 

en verso y prosa. Aquí se enuncian 32 títulos. 

-cornetas convidado.: En esta serie se reunirán libros que representen para 

los alumnos ante todo una experiencia sensible frente a los formatos y las 

características materiales de una edición, de modo que pued9n •P'9ciar otros 

aspectos de I• cultura del libro que no implica sólo al •utor y al ilustrador, sino • 

los disel'\adores, impreso~. encuademlldor9s y editores de m.nera desi.c:.c:ta. 

Las obras editadas bajo esta serie serán representativas, a su vez, de los autores 



nacionales y extranjeros considerados fundamentales en el desarrollo de la 

cultura escrita. En esta serie no se manejan títulos. 

Las escuelas nos encontramos en espera de estos nuevos materiales. así 

como también esperamos la participación de los medios extraescolares para 

poder hacer reales estos propósitos ya que es fundamental su participación 

porque la educación formal ( las escuelas) hemos demostrado sar insuficientes y 

no estar preparados para este tipo de tarea que sa nos asigna (consúltese 

Capitulo 111 Análisis Crítico de los RILEC), Y aunque este programa aún no nos ha 

llegado ya hay críticos que sin ser profesores y preocupados por el fin que estos 

materiales puedan llegar a tener se preguntan: • El programa de dotar libros a las 

escuelas por la SEP podrfa parecer magnt!nimo ... pero, ¿se supone que por ósmosis?, 

¿por contagio?, ¿ por contemplación, los libros acaba,.n sedueiendo a /os futuros 

lectores?. Una de /as barbaridades educativas de nuestra '1poca reside en esto, porque 

fine/mente el principio es el mismo, ahf donde los adultos no lean, los ni/los diffcitmente lo 

haran" 58 

Y para verificar este dato anterior en nuestro siguiente apartado para poder 

dar constancia del destino que tienen estos materiales en algunas escuelas 

primarias , daremos a conocer primero el marco teórico y la metodología 

empleada, los mecanismos de interpretación, así como las teorías e instrumentos 

en los que nos apoyamos para llegar a estas interpretaciones criticas de los 

RILEC. 

$
8 SEMO. IJ&n. ""Naipaul. Veme y los libros de Ja SEP'". L. J~ ~. Afto dieciocho. No. 6469. 

Jo De aaosto del 2002. 
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3.1 M•rco teórico conceptu•I: 

El marco conceptual para la dimensión cualitativa de la investigación sobre la 

desvalorización del proyecto Rincones de Lectura ( RILEC), - construyó con 

algunos referentes teóricos y resultados de investigación que permitieron 

paralelamente al procesamiento y análisis de encuestas y entrevistas , profundizar 

en hechos relevantes que se descubrieron a través de la observación participante 

de los sujetos involucrados en esta investigación. El propósito no es ajustar los 

hallazgos de la investigación a una teoría, o viceversa, sino reconocer que 

diversas disciplinas de las ciencias soeiales y humanas hacen posible una mejor 

comprensión de nuestro objeto de estudio. 

¿Porqué los profesores no retoman el proyecto RILEC?. 

Para tratar de contestar esta pregunta se consideró que la perspectiva 

constructivista ofrece una explicación del conjunto de factores que participan en la 

construcción del conocimiento. Desde este enfoque , la persona tiene que actuar 

sobre los objetos para conocerlos. reinventarlos. transformarlos. hacerlos suyos, 

sobre esto los teóricos dicen: • El conocimiento d•be s.r h•cho, debe s.r febl1c•do por 

e/ sujeto, y no es un espejo que ,.,,.¡. I• reelided. Si fueffl es/, no h•brf• cembios en e/ 

conocimiento, ni en e/ individuo, ni en /e historfe... El sujeto consttuye e/ conocimiento 

epoy-ndose en i. ffl•lid•d sobre I• que ectúe, produciendo ,,.nsform•ciones en e//a,. .. 

edem-s e/ sujeto se constn/ye • sf mismo"'. 

Por las concepciones de esta corriente teórica consideramos que la posición 

constructivista tiene profundas implicaciones para el estudio sobre el recnuo a la 

lectura al considerar el conoeimiento como algo inacabado , en permainente 

1 DELVAL. Juan ... La fecundidad de .. epistanolosia de Piaaet." en; S. ......... Vol D. nUms .. 11-9, 1996. 
pág. 106 
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construcción, tanto de la realidad social como de las posibilid•des de conocer de 

cada individuo a lo largo de la vida. Porque para comprender como se d•n estos 

procesos de construcción del conocimiento, es necesario recuperar la significación 

que tienen en las historias de vida diferentes acontecimientos. mnto en 1• etapa 

escolar, así como de ámbitos en los que los profesores - h•n formado, para 

identificar las formas como construye y pone en operación sus conocimientos. 

Por otra parte es necesario tomar en cuenta que en este proceso de 

construcción intervienen diversos factores: biológicos, de transmisión educativa y 

cultural, la experiencia y la equilibración entre los anteriores. 

Los factores biológicos se explican, como lo senala Piaget: • I• •tl•pmclón del 

org•nismo • su medio • lo l•fTIO del crecimiento y ti• ,.s •utonegul•ciones que 

caracterlz•n e/ sistem• epigentfJtlco ( i. epi(ltfJnesis entendido en e/ sentido embrioló(lico), 

que estlt determinada continuamente desde e/ interior• ,. vez que desde e/ exterior. 

La transmisión educativa y cultural, se entiende en dos ámbitos: el educativo, 

que corresponde a la escuela, donde intencionalmente se promueve la adquisición 

de conocimientos que se consideran relevantes, y el cultu,..1. como todo aquello 

que es producto de la historia humana y que se transmite formal o informalmente 

en la propia escuela y en ámbitos más amplios de la sociedad. 

En el ámbito educativo una pregunta Clave es ¿ cómo lograr que los 

profesores transmitan a sus alumnos el gusto y la aceptación a la lectura?, esta 

pregunta se deriva de una posición epistemológica, que - transforma en una 

preocupación didáctica para analiulr qu6 papel le corresponde al profesor, al 

alumno y a los contenidos en procesos de ensenanza aprendiulje. 

:: PlAGET. Jean ... El punto de vista de P18Met .. en: ~ tll h~,,., ......_ Tomo I. compilaciOn de 
Juan Delval; Ed. Madrid Abanza 1998. póg 167. 
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En la construcción de conocimientos que todo sujeto lleva a cabo en el 

ámbito educativo, ademllls de la acción que se realiza sobre los contenidos 

escolares, se da el intercambio y cooperación entre los campaneros , este 

intercambio favorece esta construcción . Delia Lerner menciona que la penspectiva 

Piagetiana reconoce la importancia de las relaciones sociales en los procesos de 

construcción del conocimiento. 

Piaget afirma que: • la coope,.ción entre /os niflos es tan importante pa,. el 

progreso del conocimiento como 111 acción d• /os adultos, y que las situaciones d• 

discusión entre pares por permitir un verdadero intercambio de puntos de vista, resultan 

insustituibles como medio pa,. favorec•r la formación del esplritu critico y de un 

pensamiento cada VllZ m-s objetivo"' 

En este enfoque ta experiencia constituye un factor esencial en la adquisición 

del conocimiento , la experiencia permite al sujeto construir los esquemas 

representativos para interpretar y dar significado a diferentes objetos de la 

realidad. 

Durante su formación escolar. el sujeto construye aprendizajes sobre diversos 

objetos que unidos a experiencias extraescolares . adquieren significación y 

sentido de acuerdo con la funcionalidad y uso que tienen en el contexto 

sociocultural ... De igual manera durante el desempeno laboral o social, el profesor 

realiza múltiples acciones sobre diferentes objetos de conocimiento, entre ellos la 

lectura. 

En su ámbito social los alumnos y profesores "leen· instrucclOnes, anuncios 

dejan mensajes, etcétera. todas ellas constituyen acciones que al interiorizalr

propician la formación de esquemas que hacen posible realizar operaciones, lo 

~ LERNER. Deba .. La enseftanza y el aprendizaje escolar. Alepto ~nt~ una &Isa opciOn'" en : ,,,,..,.. l'i-'9•' e ____ ,.,._ ___ ._, M"""'°· PimdosEdua1dor 1996. pég. 81 
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cual Piaget lo explica así: • tod• •dquislci6n nuev• consilste en •simii.r un objeto o 

una situ•ción • un esquema anterfor, amp~ndo de est• m•ne,.. e/ propio esquem• .... 

Es decir la organización de los esquemas de las estructuras del pensamiento 

proporciona sucesivos estados de equilibrio que dan cuenta de los progresos 

cognitivos. Es decir, la equilibración participa en la regulación de otros factores. 

Esta forma de concebir la construcción del conocimiento permite analizar en 

la vida de los sujetos , ninos o adultos la capacidad permanente de aprender 

que el conocimiento y su práctica es fruto de experiencias vitales , de procesos 

formales de ensenanza, de experiencias sociales, de su interrelación con los 

otros, y son estos factores que desencadenan los procesos de construcción o 

reconstrucción de los conocimientos. 

3.1.1 La afectividlld y los proc-os cognitivos: 

La afectividad humana abarca desde los primeros intercambios del nino con la 

madre, que dan origen a los sentimientos iniciales, hasta relaciones m•s 

complejas, como la amistad, la lealtad y la construcción de valores. Por lo tanto la 

afectividad se compone, de sentimientos, emociones, motivaciones, intereses, que 

dan lugar al "factor energético" que acompana toda actividad del sujeto. 

La afectividad del sujeto se desarrolla en la interacción con los otros . 

Sentimientos, emociones, afectos, movilizan y conforman el tipo de relaciones 

que un individuo establece con los dem•s y con los objetos que conoce, es decir en 

la construcción de conocimientos esl*n preaentes los afectos como el potencial 

energético que motiva e interesa a un individuo para acercarse a los objetos. 

'PIAGET, Jcan. op '*- ,-,. 74. 
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La representación de los objetos que se forma el Individuo, como puede ser la 

lectura , está mediada por las formas como sus padres, sus mmestros y otras 

personas propician su acercamiento a ella. 

No podemos dudar que el afecto juega un papel fundamental en el desarrollo 

intelectual del individuo, éste se hace presente en los intereses y necesidades, 

en la motivación por realizar ciertas actividades. Las interrogantes o problemas 

que una actividad plantea al sujeto ponen en juego una serie de procesos 

cognoscitivos que pueden verse acelerados o retardados por la afectividad. El 

interés por realizar una actividad, cualquiera que sea, el entusiasmo o pasión por 

hacerla, esto es afectivo. Piaget plantea la relación del afecto y de los procesos 

cognoscitivos como mutuamente solidarios, indisociables , y dice: 

... en ningún nivel o est•dio, •un en e/ aduno. podemos encontrar un compottamíento o 

estado que sea puramente cognoscitivo y sin afecto, ni tampoco un estado pu,..mante 

afectivo sin un elemento cognoscitivo involuc,..do ... De ,. mi&m• manera que no existe un 

estado cognoscitivo puTD, no existe un estado afectivo puTD, sin impottar culm elemental 

puede ser este. Un estado de emoción por ejemplo - y la emoción es una de /as lbtmas 

mlls elementales de afecto - supone una discriminación y por lo tanto, un elemento 

cognoscitiva. En la misma simpatla, en la amistad o en el •mor hay elementos de 

discrimin•ción y de comprensión mutua. #d 

En nuestro trabajo de investigación la afectividad juega un papel importante , 

pues está presente en la interacción entre el m-stro, los alumnos y los contenidos 

de ensenanza. Durante la formación escolar de una persona destaca la figura del 

maestro, porque al mismo tiempo que presenta y propicia situaciones para que los 

estudiantes se aproximen a los contenidos, esa interacciOn lleva implleita una 

carga afectiva. 

' LERNER.; Delia. Ojr1 di. piig. l 70. 
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Así, la influencia a veces imperceptible de un maestro es de gran 

trascendencia, y en la vida de las personas se integra como pauta para otras 

relaciones interpersonales . 

Las prácticas pedagógicas que se instauran en el interior del aula., reflejan el 

tipo de relaciones que se establecen históricamente en la vida polltica y social de 

un grupo y en las tradiciones culturales que mantiene una comunidad; ahí se 

construyen, reproducen y transforman relaciones. 

Los valores y los hábitos se construyen como parte de las relaciones 

interpersonales que se desarrollan en la vida social; por lo tanto, todo proceso 

educativo conlleva como insoslayable la transmisión de valores y hábitos en la 

formación de los nillos, adolescentes y adultos. 

La construcción de los valores y hábitos es colectiva, tiene su génesis en las 

relaciones afectivas que establece el individuo con los demás desde los primeros 

anos de vida . A medida que se tornan más complejas las interacciones en la 

familia, la escuela o el trabajo, serán los valores y hábitos los que permitirán 

actuar y regular la vida social. Piaget dice al respecto: • un• sociedad es 

esenci•lmente un sistern• de •ctivid•des cuy•s ínte,.ccion•s element•les consisten 
propi•mente en •cciones que se modiflc•n l•s un•s • las ot,.s de acuerdo con ciertes 
leyes de organización o de equilibrio ... acciones mo,..les y jurldlcas de colabo,..ci6n o de 

costrellimiento y de op,.,.,sión, acciones intelectuales de comunicaciOn, de investigación 

común o de critica mutua, en una palabra, de construcción colectlv• y de puesta en 

correspondencia de las ope,..ciones. Por tanto, I• explicación de /as f9presentaciones 

colectivas, o interacciones que modifican la conciencia de los Individuos, procede del 

analisis de estas interaceiones en el compo,,amiento mismo.ª" 

6 PIAGET. Jean. 0p. e*. pig 94. 
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Es entonces en estas interacciones de un individuo con los otros, donde 

encontramos la explicación sobre la constitución de representaciones que deSde 

la escuela, la familia, determinados grupos sociales o aún en la cultura - forman a 

cerca de lo que vare la pena rescatar y valorizar, o bien omitir. 

3.2 L• metoc:lologl• 

Para el presente trabajo, la metodologfa es considerada como la organ!Zalción 

fundamentada de los diferentes momentos y procedimientos de trabajo alrededor 

del tratamiento, la construcción y exposición del objeto de estudio. Entendiendo a lo 

metodológico en el amplio sentido en donde "la metodología" no puede ser 

restringida a ser una mera aplicación del método, como plantea Bachelard.".7 Y 

con la finalidad de reconocer los factores que ocasionan el rechazo a los RILEC 

dentro de la educación primaria, asf como conocer el sentido que le han conferido a 

la lectura, se realizó esta investigación con la participación del personal docente, 

directivos y alumnado que conforman mis dos Centros de Trabajo en las Escuelas 

Primarias ·.Justo Sierra Méndez •, tumo matutino, e "Independencia "tumo 

vespertino, de la Zona Escolar No. 34 de la Subdirección de Educación Primaria en 

Nezahualcóyotl, contando con una población participante de: 40 profesores en 

servicio 21 corresponden al turno matutino, 17 maestros con grupo 2 comisionados 

y 1 director, y 20 al vespertino de ellos 12 cubren grupo, 2 comisionados , 1 director 

, 4 m-stras comisionadas en la Supervisión Escolar y 1 Supervisor, y con una 

población escolar de 700 alumnos, 500 corresponden al turno matutino y 200 al 

vespertino de 1° a 6°. Grados. 

7 BACHELARD. GastOn. Crt. pos ESPINOZA y Montes Angel .. Crisis de &. romodoJoaja de la inv9a:i¡pción 
de las C1et1Caas Socaales .. en· a-~,,._...,_'*"' fllll~ ,.._._. ......... p z --,, 
~.L'NAM .ENEP Aragon. Mex.ico 1989.pag 123 
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La construcción de la información se realizó desde los par6metros de la 

investigación cualitativa, ya que el establecimiento de categorías teóricas y la 

acumulación de datos fueron orientando las *'ticas que podlan recabar o ratificar 

la información, dichas teorlas fueron: la entrevista, la encuesta, el sondeo y la 

observación participante fundamentalmente. 

La observación constituyó el primer paso de la investigación . dejó en evidencia 

el tratamiento que los participantes le dan al proyecto Rincones de Lectura. a 

través de esta técnica se fueron acumulando los datos. Además con el análisis de 

la observación se establecieron los conocimientos objetivos de los fenómenos 

estudiados y se identificaron los hechos con más_ significación. 

Las categorías teóricas que se construyeron( actitud cotidiana. concepción y 

tratamiento de la lectura. entre otros), se pasó de una observación libre hasta llegar 

a una observación participante, con estas formas de observación se pudo explicar 

la naturaleza de los fenómenos. 

De las formas de observación se derivó una entrevista porque se pretendía 

in~eractuar entre el investigador y los participantes en esta investigación, el objetivo 

era tener información sobre ellos o de hechos que les conciemen. La entrevista 

tuvo un contexto metodológico para conocer opinion- y obtener m6s informaciOn 

por lo que se recurrió a la entrevista estructurada, que junto con la encuesta 

contenían una lista de aspectos y puntos especifico• para la investigación, estos 

instrumentos representaron ya sea una forma de recoger información o bien 

validarlas. 

La información recogida por -tos medios de opinión se analizó desde el 

método asociativo, el cual facilitó la base de datos de corte cualitativo y posibilitó la 

identificación y la interpretación de los factores que contribuyeron a -ta actitud 

cotidiana tomada por los docent- ante los RILEC. 

94 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Las estrategias especificas para esta investigación consisten en : 

a) La aplicación de dos encuestas, una aplicada a profesores y otra a los 

alumnos (anexos 2 y 3) la primera fue con el propósito de obtener 

información sobre aspectos como la conceptualización que del proyecto 

tenían, tanto para conocer los factores que interfieren para el gusto a la 

lectura. así como la importancia que reviste este proyecto de lectura dentro 

de la educación primaria . la encuesta realizada a los alumnos fue 

concretamente para conocer el grado de aceptación que este proyecto tenía 

con ellos, la opinión que tenían sobre las actividades que se desarrollaban 

dentro de las clases del Rincón y saber sobre algunos de los libros con más 

aceptación, ambas encuestas se realizaron a una muestra de 25 personas 

indistintamente, sólo con la variable de ser profesor en servicio de estos 

Centros de Trabajo mencionados y alumnos de cualquiera de estas dos 

escuelas de investigación. 

b) La realización de carteles por parte de alumnos voluntarios de sexto grado 

fue con el fin de promover la lectura entre la comunidad escolar, el propósito 

de esta actividad fue el identificar la importancia y el concepto de la lectura 

entre ellos, así como el indagar sobre la opinión que tenían sobre el 

proyecto, esto se realizó a mediados del Ciclo escolar ( mes de marzo), 

donde se vio el entusiasmo de la gran mayoría de los alumnos por participar 

en esta actividad, pero sólo se retomar6n al azar algunos de estos trabajos 

como constancia y muestra representativa. 

c) La aplicación de un sondeo de opinión entre IOs profesor- y directivos 

(anexo 4), se buscó saber si los profesores consideraban importante el 
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replanteamiento del proyecto con el fomento de la lectura en los adultos. 

verificar su interés y gusto por cierto tipo de lectura y saber sobre el tipo de 

información literaria que manejan. Algunas obras que - contemplan en el 

listado de libros -leccionados es resultado de las explicaciones sobre lo 

que les gustaría leer .. 

d) La observación participante en ejercicios especificos de la clase de Rincón 

durante el transcurso del ciclo escolar, fue con el fin de captar actitudes • 

esquemas de comportamiento ante el proyecto RILEC. Y a pesar de haber 

trabajado con alumnos de todos los grados (1° a 6°.) se buscaron ejercicios 

con objetivos y habilidades comunes • en donde también para esta 

investigación cualitativa fueron muy importantes los testimonios a través del 

relato libre que cada maestro hizo sobre su experiencia en el trato a los 

Libros del Rincón. 

La pertinencia y validez de estas técnicas se corroboró entre la información que 

se efectuó con los datos obtenidos para este trabajo y llegó a tomar validez cuando 

se evidenció en la reconstrucción analltica., permitiéndonos ésto ir logrando 

paulatinamente nuestros objetivos de esta investigación participante loa cuales 

establecimos los siguientes: 

Identificar los elementos que inftuyen en la forma que los profesores se 

relacionan con el mundo a través de la lectura. como parte de su participación 

social y familiar. 

• Conocer las estrategias que han sido usadas por los profesores para el 

tratamiento de la lectura en su docencia. 

• Encontrar en el discurso de las entrevistas y encuestas, elementos que 

aporten información valiosa para profundizar en el conocimiento de la 

desvalorización de la lectura a través del proyecto RILEC. 

• Proporcionar la propuesta "Rincones de lectura para ~troa•, como an.matlva 

pedagógica ante la problem6tica estudiada. 
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El propósito es contribuir pedagógicamente a Ja solución de esta problemilllica con 

una propuesta planteada para m-stros., pero antes de hacer su pre-ntaci6n 

concreta, se darilln a conocer los resultados de la interpretaci6n analilica de estos 

datos. 

3.3 Analisl• critico de la pu-ta en marcha de los RILEC. 

Al referirnos al problema de Ja lectura, tendrlamos que remitimos a la parte 

histórica, en donde ésta desde anos atrills ha sido como ahora ternilltica 

fundamental, ya que desde siempre como - puede observar en el apartado del 

recorrido de los programas oficiales. cada funcionario de la educación ha 

planteado entre sus prioridades la importancia que reviste la lectura y la 

escritura en la formación de los individuos y de la sociedad en general. 

Entre quienes Jo hicieron insistentemente hemos mencionado a: Jos6 

VasconcelOs • Jaime Torres Bodet y el Prof. Rafael Ramlrez entre otros, IO que 

hoy se dice sobre la importancia de Ja lectura y Ja escritura Jo dejaron escrito hace 

más de medio siglo: "/a lectu,. se usa •n I• vid• con vanos propOSltos, rt. /os ~•les 
cuatro que sifluen son los mas sob19salientes: e/ de entretenimiento y ,.creaci6n, e/ 

vocacional, el instructivo y el de /a utillzeci6n p,.ctica ... 

Una de las grandes causas de esta grave problemilllica educativa - como - viO 

en el Capitulo uno en tratamiento de la lectura en Educación Msica, - que el 

problema de Ja lectura - ha tratado siempre como simple problema t16cnieo, 

aunado a nu-tra indiferencia para reflexionar sobre nuestra prillctica educativa en 

materia de lectura y asl como ante Jos problemas sociales que - vive, a lo que 

• SEP. ••&a enseftanz.a del lena;ua.ie y la aritmélica. 111.....,_ • .. .....,.... ,,_, _.,...._, MiDcico 1964, P'8-
7S. 

97 



también podemos agregar que en los planes y programas de estudio de las 

escuelas de formación de maestros no se ha contemplacto curricularmente la 

formación lectora; como consecuencia de ello nuestro mayor problema hoy no -

el analfabetismo, sino el hecho de que quienes asisten a las escuelas y quienes 

imparten educación no somos lectores, dicen las estactlsticas actuales y los 

estudios revelan que hay millones de personas con estudios universitarios que 

aunque pertenecen a la capa superior de la población no 1-n. y si las masas 

universitarias compran pocos libros, ¿ para qué hablar de masas pobres. de 

analfabetismo, precios excesivos, etc.? ".El problem• del libro no est• en los mHlones 

de pobms que apenas saben leer y escribir, sino en /os millones de person•s que no 

quieTen leer."' dice Gabriel Zaid. 

Y al respecto, Carlos Monsiváis comenta: •nos parece dep/O,.ble que educ•dores, 

o sea. person•s que esMn formando ni/los y jóvenes no le•n y no se preocupen por 

intentar h•cerlo"'º y tal vez esta no preocupación por hacerlo se deba al hecho de 

que tradicionalmente se ha venido manejando la idea de • m-stro como sinónimo 
de lector", pero la realidad y las consecuencias que estamos viviendo nos dicen 

que los m-stros somos los primeros en carecer de tal hlllbito. Así este problema 

se ha ido generalizando en todos los niveles de educación al grado que en una de 

las investigaciones más recientes al respecto y realizada por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación. la Ciencia y la Tecnologla (UNESCO) 

declaran: • M~xlco se ublc• en e/ penúltimo lug•r en e/ h•blto de leer, en una encuesta de 

108 paises"" 

Por este hecho y corroborados por instrumentos especlficos de la 

investigación como la encuesta realizada a los profesores ( preguntas 3, 5, y 6) , 

de estos datos obtenidos y aunado a testimonios verbales de diferentes 

9 ZAID. Gabriel. .. 1111crrogantes sobre la difusión del libro ... V....,.. ........ No. 234., ~ IMYO 19911. pá¡¡ 
10 1'r-IONSIVAIS. Carlos. Cit. pos. GARRIDO, Felipe .• El'-*wltO,.,.,_..., 11t11Mc:..: ,,.,...._...,,_....,_, 

f-·-· Ariel-Procticwn. - 2000. poi&. 121 11 RA VELO. Renato. -c:ew..n el dia mundial de la la;tura y el 0.-echo de Aulor ... .i,..,...... ~ 
Secc. Cultura. Mé:Uco 23 de abril 2002. 
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compalleros y apoyada en la observación participante fundamentalmente, se 

pudieron derivar algunas conclusiones como 6stas: 

* un gran número de los Libros del Rincón permanecen guardados en 

las escuelas que no se usan 

* hay escuelas en donde sólo cuentan si acaso con la mitad de 

los materiales que fueron destinados para los Rincones de Lectura, 

como 

lo constatan las otras dos escuelas de esta misma zona escolar 

los responsables de estas escuelas no saben en dónde quedaron 

esos libros. 

existe una gran mayorla de maestros que dice no tener ni 

encontrar tiempo para que sus alumnos aprovechen estos libros ya 

que con el tiempo que cuentan apenas es suficiente para cubrir 

los contenidos de los programas en curso 

una de las preocupaciones principales de las autoridades educativas y 

de los maestros es que estos materiales no se maltraten 

por lo que los materiales del Rincón destinados a las escuelas 

enfrentan en su mayoría graves obstáculos 

Todo esto fundamentalmente se deriva de un problema educativo cultural, ya 

que si los educadores lllllmese padres o m-stros no contamos con la formación 

lectora, diflcilmente con nuestros alumnos podremos concretizar en los hechos., 

6sto lo constatamos a trav6s de la encuesta para profesores , preguntas 3, 4, 5, 

representado grlllficamente de la siguiente manera: 
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G R A F 1 e A No. 7 

TIEMPO QUE DEDICA EL MAESTRO AL FOMENTO DE LA LECTURA A SU 

GRUPO 

¡·~· .-. ........ 
- Nocant9t0 

e QUI,..,.,,.. 

Continuando con nuestros an61isis a trav•s de -to• instrumentos y a pesar 

de que una gran mayorfa de ellos dice considerar la lectura como un elemento 

fundamental paira su proceso en-tlaza-aprendizaje según datos arrojados en -ta 
misma encuesta (preguntas 1 y 2)- ora- Jer6rquicamente de 1 a 4 los apoyos 

que considere m6s fundamentales paira au proceso en-fianza-aprendizaje, el 72% 

considera al proyecto Rin~ de Lectura • auc:edi6ndOle PRONALES que ambos 

proyectos enfatizan en la lectura. En la pregunta 2.- ¿Cu61 - la apreciaci6n que 

tiene del Proyecto Rincones de Lectura?, el 84% de ellos considera que -te 
proyecto - un apoyo indispensable .• oba*rv- las gr6tlcaa lliguie"'-. 
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GRAFICAS 

APOYOSPUNDAMENTALEa~ARA 

EL ll'ROC•80 ENZA-APRENDIZA.JE. 

·--........... ~ 
•ca-o-.-

No.e 

APRECIACION.,.._ 
EL ll'ROYllCTO llllllLEC .... 

·-·--~-~ 
Ante -tos datos estimulantes poc:lemoa inferir que entre loa protWaores axis• 

una idea positiva aobre la lectura. Aunque en mi percepci(ln y a tra~a de la 

obaervaciOn participante que he ido realizando durante el tiempo que llevo 

invOlucrada en este proyecto, - muy preocupante eacuchar a loa protl9aorea 

con esta opinión cuando su actitud al acudir con sus alumnos al 99paCio 

destinado a Rincones de Lectura ea totalmen• contradietorio, enn loa hec:hoa 

que he podido detectar regularmente -tan: 

en una gran cantidad de ellos - percibe una gran indil'9r9nc:ia y 

apatla hacia el pro)l9Cto, 

muchos - apresuran a enviar a sus alumnos a su• cla- de 

"Rincón "porque lo consideran importante, pero ellos acuden mucho 

tiempo ~ va que a -• tiempo lo ~ de su 
esparcimiento. 

• Una gran cantidad de maeairo. eólo destina .... úniCO tiempo 

formal para foment.-r la l9c:lura en su=•ui~~~.t=:::...!~~!!&..!::i!!~i5Dlr.19 
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comisionada llega a faltar es un hecho que el grupo no recibe sus 

clases de lectura. 

los que llegan puntualmente con sus alumnos es regularmente para 

liberarse un rato del grupo, dejándolos por completo cargo de la 

comisionada del proyecto para poder ellos integrarse comúnmente 

a los juegos de mesa con que cuenta este -pacio e ineluso 

hay quienes aprovechan para echar "una pesmtlita", pero 

• en su mayorla no se involucran activamente en las diferentes 

actividades. 

Este tipo de testimonios lo hemos encontrado también en otros trabajos 

cuando se refieren al tema• Rincones de Lectura·. tal es el caso de una tesis de 

Licenciatura de la UPN en donde la sustentante comenta:-

• En la Escuela Profr. Emesto Vega Murlllo donde trabajo, contamos con un buen 

número de apoyos didllcticos ( computadoras, vldeocaSJSeteras, televisor, proyector, 

grabadoras, juegos didllcttcos... ademlls de contar con el espacio adecuado para el 

desarrollo de nuestras actividades ... hay un hecho que ,,,. llama la atencl6n: en al 

salón que ocupa la biblioteca se encuentran /os libros del programa Rincones de 

Lectura, as/ como otros, a los cullles desde mi pafficular punto de llista, no se les da un 

uso adecuado, ya que /os maestros nos limitamos a llevar a nuestros alumnos y ah/ /os 

dejamos so/os, hasta que se termina nuestro horario de llisita, mien,,.s que nosotros 

invertimos ese tiempo en otras •ctivid•des, previ•mente les hacemos una serle de 

recomendaciones a nuestros alumnos ) que no coman en la biblioteca. qua no juagen, 

que estén en silencio, que cuiden /os libros, que no /os tWyen, que no los cotfan) que 

obviamente al estar so/os no re-tan. "'2 

TESIS ('f""T 

FALLA DE G.ruuEN 
•• este tmtirnoruo es dada por ura c:o~a de que solo trat.,. un twno con nosotros. se refiere a su otro 
centro de trabajo an el D.F. 
1 ~ VELEZ Romero. Gracicla. ••usos de los libros de Rinconm de Lectura en • Ese. Prim. Fed. Proft. ••Emesao 
Vep Mwil&o-.T..u * ~,. _, F.4-....add- U'1V •• Mexico 2002. pia. 57. 
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Otro testimonio que llama la atención es la que se encuentra en una Tesis de 

Licenciatura en Pedagogla por la UNAM, donde las sustentantes declaran: 

"Acudimos a dos escuelas primarias ·venustiano c.,,..nza" y ·~s de 

Zacapoextla" de la Col. Las flores del Municipio de Cd. Nezahuelcóyotl, por ser 

las mlls cercanas a nuestros domicilios, y en ambas escueles sus directores nos 

negaron el permiso para realizar nuestro: • Seguimiento de los Libros diJI 

Rincón", porque: • ya no estlln completo los libros", edemlls, • no hay 

comisionado para el proyecto", por lo que los libros no se retoman comúnmente 

dijeron: • 13 

Cabe aclarar que las escuelas referidas pertenecen a esta misma 

Subdirección de Educación así como a nuestra misma .Jefatura de Sector 

(VI). 

Es cierto que todas estas actitudes merecen un amlllisis profundo por 

considerarlos como una consecuencia de nuestras necesidades soc:ioeconómiclls , 

ya que el 93% del personal que lat>o~amos en este Centro de Trabajo cubrimos la 

doble plaza y ante la gran carga de trabajo y el desgaste flsico que se deriva de 

esta doble jornada, es agotador cumplir con todas las exigencias que esto implica, 

aunado a que nuestra formación sociocultural no es alentadora con la lectura. dato 

verificado con el sondeo a directivos y maestros de estas escuelas de 

investigación, en donde a través de las preguntas 1, 2, 3, y 4 y concretamente 

como lo demuestran las siguientes gráficas se puede corroborar este dato. 

1
' RAMOS Henandez. Cecil•. ··Los Rinconm de Lectura ex>mo urm altanatrva pedasósica"".T_.. • 
~----- ENEP,.,.. ... UNAM, México2001. pia 
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G R A F 1 e A s No. • 

¿LEVO UD EN SUS VACACIONES? CAUSAS POR LAS QUE 

NO .... 

•• ·- •s1 
•NO 

•Nocons..to 

NO LO HIZO. 

·-=----.,...., ...... ~ 
-~ m ..,,._,en•- ecawill9d99 
_A....,._dea-.. 

Y si a estos datos que nos arrojan los instrumentos le agregamos algunos 

factores que permean en la docencia del profeSor, como loa sellalados en un 

estudio reciente realizado por la UPN y considerados los principales cau_n ... del 

deterioro educativo en nuestro pala como: "la bu~tizacidn a.ciente, la 

extensión de /#IS relaciones co~tivas y de distintas fonnas de COTnlpción , lo 

cual no Sólo ar.ctaba el clima de nbajo en las ascua/as, sino qua generaba una 

profunda democ,..tizaci6n y en varios santido5 la l»rdlda de la di(lnldad del 

t,..bajo docente ... EI salar/o de 1o$ m...uos - redujo en un~ de su valor ... y 

muchos m-stroa se vieron obl¡g.dos a deSampa/lar varios emplaoa dentro y fuera 

del :sector educativo, ocasionando indiferencia hacia su actlvided docente""" 

14 FIERRO E-. Cecilia. Cit. Pos. MAllTINEZ -..U.Z. AftW'O. ''Datos llO--oo-. el._ 
mco1ar· .. ~A....._....._ 1 '•X..V"1V•~4c o ' .~X.No.126-128.1'i1Mirn2001.~ 
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Otro parámetro que nos puede apoyar para este análisis es la gran demanda 

de pr6stamo a domicilio que tienen los libros con los alumnos, mas sin embargo 

con los profesores es rarisima la ocasión en que alguno de ellos llegue a solicitarlo. 

Ya que durante este ciclo escolar fueron prestados a los nitlos aproximadamente 

200 libros mensualmente por tumo, según el registro de libros de préstamo a 

domicilio, ( anexo 5 ) los cuales constat6 que fueran leidos, a su devolución, el 

nitlo tenía que entregar un dibujo, una breve resella, platicar sobre su contenido o 

en su efecto contestar oralmente alguna interrogante sobre el libro, habiendo 

prestado a los profesores dentro de este mismo tiempo sólo tres y hubo meses en 

que no se solicitó ninguno que en su mayoria fueron libros didácticos.( obs6rvese 

el siguiente cuadro comparativo) 

e UADRO No. 9 

SOLICITUD DE 

MES 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

TOTAL 

PRESTAMO A DOMICILllO-

CANTIDAD 
ALUMNOS MAESTROS 

174 5 

236 

192 3 

602 8 

TESIS r.n"N 
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Por esto en la sección destinada a la consulta para maestros y padres de 

familia, los libros permanecen en su gran mayoría Intactos durante todo el cielo 

escolar, a pesar de que sabemos que es dificil ensetlar a valorizar lo que nosotros 

devaluamos. 

Para un mejor conocimiento de los libros destinados a los "19eatros, vale la 

pena retomarlos en este espacio para damos cuenta que no se les destinan libros 

literarios por parte del proyecto, sino más bien todos son apoyos didácticos, como 

lo demuestra el siguiente cuadro. 

e u AD Ro No. 10 

"LIBROS DEL RINCÓN DESTINADOS A MAESTROS"15 

TITULOS 
El Consejo Técnico 

De maravillas y encantamientos 

Con ojos de nif'lo 

Almanaque del maestro 

Acto seguk:to: 

1 •, 2• y 3• ciclo. 

CONTENIDO 
Bases para rescatair loa conaejos t6cnico• en 

sus propims eacuel8• 

an•lisis ele algunos cuentos cJ•aicos infantHea, 

apoyándose en algunos conocedora• del 

género como Propp, para que loa mmeatros 

conoz~n tOdas las riqueZ8a de estos cuentos. 

Se presenta una revisión de algunos de los 

errorws mais comunes que cometemos • 

convivir con tos niftos 

suceso• rwlevant•a de la historia, biog,..ff•• de 

person.jes not-•· Incluye eecciones 

relacion..ios • .. docencim , derecho• y 

obligaciones de loa profeaorwa. 

DiMmtcas da 8Cercmmiento a .. lectu,.., la 

escrttu.. y .. •XP'9sión -sooymos en loa clcloa 

1 ~ SEP e.Masa lflfl'?-19"., 
196-203 

Unidad de Publicaciones Edumtivas. Libros del Rincón. M9Jtico 2000, ..... 
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Los descubrimientos de Crtstóbal 

Haceres, quehaceres y deshaceres con la 

lengua escrita en el escuel• rural. 

.Juega y aprende matemáticas. 

Juegos matemáticos 1 

Juegos matemáUcos 11 

eacol•res conwapondtentes. 

Expresa ide••· augerenci•• y s-ut.s ~r• un 

•nálisis que permit• •I m.eatro comprender la• 

c:fificuttades de toa nil\oa en el proceso del 

mprendizeje. 

Resuft8do del -je> de observmción • 

interpreteción de lo que sucede en '8• •u .. s de 

••cual•• mutügf8do , pr9tende d•r • k>a 

m-•tros la oportunidltd de rwflexion•r. sobre au 

propio lnlblljc>. 

Su rato es deacubrtr o construir •cttvidades que 

sean juegos para los nlt\oa y que, a la ve, 

propicien el aprendiZaje de l•s m•t•máticas. 

Con estos juegos los •lumnos profundiZan sus 

conocimiento matemáticos y deNrroMan 

ciertas capacidedes y habilidades básicas. 

Con estos juegos los nit"los entiende de manera 

visual y divertid• d los quebrados. 

Lo que cuentan las cuentas de rTM.Jltiplicar y Se propone un conjunto de actividades pmre que 

dividir los alumno• conozcain los problema• que •• 

resuetven con esta• operaciones. 

Lo que cuentan las cuentas de sum•r y restmr. Se proponen .ctiv~dlla pa,.. que loa 8fumnos 

Lotería gram•tica. 

Loa nitloa tmmbién a..ntan. 

Los números y su rmprwsentación. 

conozcan, k>s aapectos fundamentales de ,. 

aul'TW y la rest.. 

.Juego , .,_,.. que los alumnos amplien aus 

conocimientos. 

Relmtos testimoniales de m.eatroa que 

estuvieron en -rvicio, princip81mente entre 

11120,, 11150. 

Pretende d8r cuenta de loa - ... -icoa 
de loa nllloa de 8 • 14 8lloa y ••í como de loa 
ceminoa que siguieron PIW8 conatruilloa .. 

E-.clo con et propóa•o de _,,.,. • loa 

,.....troa en ... -- - ,..llZlln con 
sus 8lumnoa _. 81 ~ de loa 
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¿Quien es el que anda ahí? 

Ser maestro rural una l•bor imposible. 

Taller de animación musicml y juegos. 

Volvamos a la palabra 

números n8turmtes,. 

Conjunto de rrwl•rimle• 

canciones de Cri- Cri y 8Pf'Ov•ch•rtll• en et 
-lóndedmMS. 

Testimonios •ut6nticoa de un grupo de cumrenta 
rT18eStros 0.1 est.Oo ele Guenejueto que 

comp•rte aua expertencima y prwocupaciones • 

cerca de su .. bor c::tocente en el cmmpo, 

Los profesores encontra,..n actividades aencll,.s 

y divertid•• que pennlten dea•n-ollar el gusto 

por &11 música, jugar con el mundo de los sonidos 

y estimular 1• imagtruación de sus •lumnos. 

Es una invitación el juego y a la reflexión sobre 

k> que h• •ido y lo que podría ser &a lite'8tur•. 

Estos son los materiales que el proyecto de Rincones creo para los maestros, 

como podemos darnos cuenta son en su mayoña libros utilitarios, ya que -

refieren al quehacer docente, • est•n orientados a cubrir las diversas necesidades 

de los maestros en varias •reas del conocimiento: matem•ticas, lengua escma. 

historia, . . . se incluyen libros que invitan a reflexionar sobre la experiencia y la 

pr•ctica cotidiana en el salón de clases. "'" 

Por su parte los funcionarios del proyectO a la par que esa gran impresión 

masiva de libros que produjeron y distribuyeron, no contemplaron de ,. misma 

manera actividades para su difusión y promoción, ya que según elatos que -

registran en ,. Memoria del proyecto y que - dieron a conocer en el capitulo 1 1 ( 

Los acervo de los RILEC) podemos observar que los libros repartidos ascienc:len a 

millones y en las actividades para su difusión no - registran ni siquiera 

cantidades mlnimas. ya que sólo - mencionan ..ca- Estados de ,. República 

16 SEP, llJa di. pig 204 

108 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



con una que otra actividad, ,involucrando a unos cuantos m-stros. ( Oba6rvese 

los siguientes cuadros.)"17 

CUADRO No.11 

ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y P08LACIÓN DOCENTE 
ATENDIDA 11HU-1 .... 

ACCION 

EDO/ANO 19!M 1995 19116 1997 
.JALISCO 3 9 1 5 
CHIAPAS - - 3 7 
EDO DE MEXICO 2 9 9 28 
B. CALIF. SUR 1 - - 8 
COLIMA - 4 - 2 
AGUASCALIENTES 1 4 - 2 

1998 191M 
6 QO 

6 -
7 50 
8 22 
5 -
5 25 

POllLACION 
ATENDIDA 

1995 19116 1997 
:ze,,. 150 205 
- 3llO 300 
337 715 1787 
- - 345 
30 40 325 
72 - llO 

1WB 
245 
240 
2113 
287 
300 
240 

NOTA: se 11ttoman>n :solo estados con mayor número d• pob,.ci6n •tendida, esf como con 

m•yor número de •cciones. 

Otro de los factores que influyen en ta suerte que corren tos Libros del 

Rincón son tas autoridades educativas, al comisionar y asignar a los raspon-ble 

del proyecto contribuyen indirectamente a su subestimación, ya que comúnmente 

comisionan a tos m-stros que "ya no rinden con su grupo", • los que pr-ntan 

algún problema de -lud ( como es mi caso que cuento con cambie de actividad 

por problemas de -•ud y es por ello que me encuentro en esm comisión) o bien a 

sus amigos, allegados o familiares, porque "aqul no - requiere de gran 

responsabilidad y trabajo" y pueden 11ev•~1a ~s tranquilamente implementando 

una que otra actividad para cubrir un tiempo, ya que todos estos p~ ..,,, 

17 
SEP M-1•-1-. Unidad dePu-Edwat"'-. L--~ MóoócxJ 1-. .,..._IS 

y 

29 
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considerados secundarios, lo prioritario y urgente es cubrir los contenidos de los 

programas en curso y atender "concursos " u otras actividades cocurriculares que 

son generadas de la Subdirección de EducaciOn o SEIEM. Sobre este aspecto 

presentamos el testimonio de otro compallero de esta Zona Eacolar, que en charla 

informal comento pero ademills lo manifiesta en la tesina que presentO como trabajo 

de titulaciOn y declara: • pude constatar hechos reales como el que a mi se me 
haya asignado la comisión de Rincón de Lecturas por tres meses ya que mi 

autoridad lo consideró de poca importancia, dando sus instrucciones para que fuera 

turnado a un grupo y no continuara con la comisión ... /o hizo porque dijo que soy un 

profesor de nuevo ingreso y por esa razón era un desperdicio en Rincón de 

Lecturas"'ª 

Dentro de esta subestimación se refteja la falta de concientizaciOn de la 

importancia de la formación lectora en las escuelas, o¿ es que hemos caído en una 

total alienación, que todos estos actos se contemplan como normales? Bourdieu al 

analizar este fenómeno social, plantea que las escuelas utilizan sus recursos 

materiales e ideológicos para reproducir las relaciones sociales de trabajo que se 

requieren para la existencia de relaciones de producción, la brumadora 

preocupación dice: • reside en /os mecanismos y polltica, m-s eSPeClfieamente en 

la forma en que ltstos atan a /as escuelas con e/ cañcter de vida diaria"'" ya que 

para cubrir cualquier necesidad urgente como puede ser atender a un grupo por la 

ausencia de su maestro, se soluciona ~I con el comisionado, entre otros. 

Otra actitud que refteja esta falta de conciencia es el observar la acciOn de los 

compalleros m-tros dependiendo sus clases de lectura towlmente del 

responsable del proyecto, ya que si por algún motivo .. te llega a f81tar a sus 

labores, 6stos omiten estas clases aún contemplados en su horario ese dla. 

11 BAUTISTA1\tlm.teos.. Antonio. ""Propuesta M91odolóaica par-. fon.mar el llábilo lilCxor en la E9c. Prim. 
l~io Manuel AltamirmlOº., T.._. 'kwndtt m - E* <« • U'1V,, WJDgo 2002. Ñ· 37. 
1 BOURDIEU. p...,... Ctt. pos. GIJlOUX. H.wy;..,: T_,, ___ ,Sp XXI. Mftioo, 
JllÍ&S. 1 OS·! 06. 
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Si bien es Cierto tambi6n contribuye el Sindicllto NllCiOnal de los 

Trabajadores de la Educación( SNTE) en esta problemlitica, ya que como es 

sabido los cargos directivos llémese .Jefatura de Sector, Supervisión o Dlrecc:iOn, 

son impuestos por esta Institución en donde el Perfil curricu,.r no influye ni 

determina para otorgar dichos cargos sino otros factores como ,. lea!Wd de la 

militancia en la Institución. Este hecho afecta terminantemente ya que en estas 

autoridades educativas esté no solo el autorizar tiempos, actividades, proyectos, 

etc. que se requieran para impulsar cualquier iniciativa, sino tambM!tn se requiere 

de su apoyo técnico-pedagógico para reestructurar. replantear y revalorar nuestro 

trabajo. 

Esto lo reconoce y plantea Pablo Latapl Sarre. uno de los investigadores 

mexicanos de la educación más renombrados, en un articulo reciente publicado en 

la revista Proceso declara: 

"el sindicato ha expropiado /os derechos profesionale:s de lo:s trab#ljadores. 

de modo que /os grupos de maestros que quieren mejorar /a educación. no pueden 

hacerlo porque toda propuesta innovadora tiene que pasar por el sindicato . . . /a 

solución a mi juicio esta en liberar al maestro de esa cami- de fUfHZa que es e/ 

sindicato~ 20 

Y por parte del alumnado tenemos los siguientes datos derivados de ,. 

encuesta (anexo 3) realizada a una muestra de alumnos para Abar el grado de 

aceptación que recibía el proyecto ( preguntas 1, 3 y 4) y su opinión al rwspecto se 
concentra en las siguientes dos g""ficas, que como se puede observar -

totalmente positiva. 
TESIS r.nr.,r 
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G R A F 1 e A No. 10 

GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA LECTURA Y DEL PROYECTO RILEC POR 

LOS ALUMNOS 

.• NO 

¿TE GUSTA LEER? 

Poquito 
12% 

¿ TE GUSTA ASISTIR A LOS RILEC? 

~ 
l•NO ; 
j•Avecea¡ 

Así, tenemos entonces que cuando a pesar de las limitantes a los que 

podemos enfrentarnos logramos romper algunas inercias para poder aportar a la 

educación de los nii'\os, son grandes las producciones que se obtienen, los 

alumnos responden muy positivamente con las actividades que se les destinan 

cuando apoyados por el maestro encuentran ese placer a la lectura, buscan 

voluntariamente sus lecturas y eligen su próximo libro para el préstamo a domicilio, 

además esperan gustosamente su hora de clase de lectura en su "Rincón•, pudiera 

ser un tanto porque se condicionó este espacio de tal manera que fuera un "Rincón 

Interactivo" con música, televisión, juegos de mesa acordes a los intereses de los 

nillos, cuidando que éstos realmente resulten didácticos para nuestro propósito, 

así en nuestra ludoteca podemos encontrar desde dominós de discriminación visual 

para los más pequenos, de historia, geografía, ajedrez, memoramas de diferentes 

11:! I TESIS CON 1 
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oficios, animales, plantas, etc; ésto es que se le da una importancia relevante al 

aspecto lúdico como elemento fundamental del aprendizaje en los infantes por ser 

el centro de su interés en esta edad, es así como hemos logrado obtener grandes 

satisfacciones con los alumnos más no así con sus maestros, ya que en todas las 

actividades que se han implementado para los alumnos se ha tenido una 

participación entusiasta en donde ellos sacan toda su creatividad y talento artístico, 

como los demuestran los siguientes carteles que los alumnos de sexto grado 

crearon para difundir el proyecto entre la comunidad escolar. 

e ARTE L No. 1 

DIFUSIÓN DE LOS RILEC POR ALUMNOS 

Además con esta actividad se logró detectar Ja importancia que para ellos 

tiene la lectura, así como el =ncepto que de ella tienen. Siendo generalmente esta 

idea asociada al aprendizaje, como se puede leer. 

"Leer es aprender más cosas que yo sé" 
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" Leer es la base del estudio y el conocimiento" 

" Leyendo aprendo cosas nuevas y aprendo palabras nuevas" 

• Leer es algo mágico porqüe aprendemos cosas que no sabemos" 

"Leer es una forma divertida de aprender y de imaginar" 

Así concluimos que los niños su idea con respecto a la lectura es positiva. pero 

sus actitudes también, ya que entre ellos pude observar que se estableció un tipo 

de competencia para elaborar el mejor cartel con la idea más completa. asi que 

cada uno tenia su propio mérito, como podemos apreciar a través de este otro 

cartel ambos se eligieron indistintamente como muestra representativa. 

CARTEL No. 2 

DIFUSIÓN DE LOS RILEC POR ALUMNOS 

Asimismo en el espacio que ocupa Rincones de Lectura se pueden 

encontrar libros no solo del Rincón, sino escritos y recreados por los 

alumnos de los diferentes grados, entre otros materiales que podemos 

disfrutar. 
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Sabemos que en nuestro país casi nadie lee, no digamos literatura, sino 

periódicos, revistas de otro g6nero de circulación masiva. Las escuelas 

tradicionales estamos en crisis, ya que no hemos podido transmitir los valores de la 

cultura escrita, ¿causas?, entre los mismos maestros encuestados en la 

interrogante planteada en la pregunta 6 del anexo 2. ¿Desde su punto de vista, en 

donde radica la problemática del fracaso del fomento a la lectura en la educación 

básica?, el 70°/o considera que el problema central se deriva de los maestros, 

seguido de quienes opinaron que los responsables principales son los padres de 

familia, los nir'los y por último de las autoridades educativas ( obsérvese las 

siguientes gráficas) 

G R A F 1 C A N o. 11 

¿ EN DONDE RADICA LA PROBLEMÁTICA DE LA LECTURA? 

En nlftoa 
11% 

En otros 
4% 

:111 En maestros 

.
1
• En eutoridedu 1 
•En padres 

' - En n1l"los 

•En otros 

Independientemente en quién recaiga más esta responsabilidad lo cieno es 

que desde el espacio educativo es urgente y necesario empezar a hacer algo. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
PEDAGÓGICA. 
"RINCONES DE 
LECTURA PARA 

MAESTROS" 

,,, 



4.1 Introducción 

Después de haber realizado el trabajo de investigación en donde pudimos 

detectar que desde el espacio escotar la problemática de la lectura se deriva 

básicamente de la actitud que toman tos profesores ante 6sta, y como 

consecuencia se vive un desinter6s, rechazo y desconoeimiento de nuestro 

proyecto en estudio en tas escuetas primarias, siendo por esto que el RincOn 

de Lectura una vez más quec:ta al igual que otros proyectos de formación de 

lectores en el plano teórico sin poder lograr sus propósitos, ya que como 

pudimos verificar no basta con la publicaciOn y distribución masiva de libros 

que se hizo, sino lo más fundamental es que estos materiales sean retomados 

y aprovechados por la comunidad escolar .. 

El proyecto de Rincón suponía que con el desarrollo de talleres de lectura 

para nillos se podrían fortalecer tos diversos programas que se instrumentan 

en las escuetas de educación básica para fomentar ta lectura pero ante el 

gran rechazo y subestimación de 6ste en tas escuetas, se detecta que su 

problemática se deriva fundamentalmente no en los nillos, sino como se ha 

mencionado, en la carencia en cada centro de trabajo de personal o de 

maestros que se interesen por tos libros y motivar a sus alumnos a que lean, 

según datos arrojados en el análisis critico de los RILEC ( capitulo anterior), 

por lo que se pretende revertir el proyecto e iniciar con los maestros mismos 

para que se formen como lectores con el fin de avanzar en la problemática 

detectada que es consecuencia de toda una problemática mayor, ya que con 

la concreción y desarrollo de talleres de lectura que tos msestros 

instrumentaran con sus alumnos se podrían generar procesos que apuntaran 

hacia la construcción de un sentido distinto de la lectura , es decir hacia el 

placer, ta recreación, y ta resignificación de 10 leído y to escrito. 
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Ante esto, , se parte por considerar que cualquier acción que pretenda incidir 

en el mejoramiento de la calidad de la educación bésica, tiene que involucrar 

necesariamente a los maestros en servicio en una dinémica que contribuya a 

su propio proceso formativo, para poder arribar a algunas propuestas de 

mejoramiento y solución a esta problemética. 

4.2 Fundamentación de la propu-ta. 

Todos coincidimos en que los profesores deberfamos ser los principales 

promotores de la lectura en nuestras escuelas esto por varios motivos: 

Porque como se analizó en el capftulo 1. en primer lugar los planes y 

programas de estudio del nivel primaria presentan en su lista de prioridades a la 

lectura y a la escritura, ·son las herramientas esenciales del aprendiz•je del 

alumno y un recurso insustituible en mültiples actividades de la vida diaria"', 

declaran. 

En segundo lugar los maestros deberíamos de ser lectores porque como 

personas inmersas en una sociedad cambiante • necesitamos desarrollar la 

habilidad de aprender a aprender, fundamentada en las estrategias para la 

lectura y para la localización, organización y selección de infOrrnaciones. 

Ademés de que los profesores necesitamos estar inmersos en un proceso de 

actualización permanente, en el que la lectura sea una herramienta 

indispensable para la autoformación. 

Otra de las razones para que los maestros seamos lectores habituales y 

logremos que nuestros alumnos lean es la que en el sentido común se 
denomina "predicar con el ejemplo", lo que Felipe Garrido especialista y 

1 SEP.,._,, y~• a,_tMo JH.J. SEP "4exico J 993 .• pig. 4 
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promotor de la lectura, además ex Director de la Dirección General de 

Publicación y Medios de la SEP. a la cual pertenece el proyecto Rincón de 

Lectura, sostiene: 

• la lectu1'11 vo/untarta, la lectu1'11 por gusto, por placer. 
no se ensell• como un• lección. sino se t,.nsmlte. se 
contagia como todas /as aficiones .. . la lectu1'11 

por gusto se contagia con e/ ejemplo, leyendo en voz alta"' 

Mas sin embargo estas razones expuestas no han sido suficientes para lograr 

que el hábito de la lectura entre los profesores sea una realidad, por lo que se 

presenta una forma de retomar los tiempos y materiales que se pretende sean 

aprovechados por los maestros para despertar su interés hacia la lectura. 

4. 3. La mec6nlca de trabajo: 

La mecánica de trabajo que se intenta seguir es impartir a maestros de 

educación básica un curso elemental de ( taller de fomento a la lectura). en 

donde se pretende en un primer momento que el m-stro logre definir las 

problemáticas centrales del fomento a la lectura .. para poder reconceptualtzar, 

reconstruir y redimensionar la lectura, el texto y el lector.( elementos que han 

sido trabajados en el primer capitulo), 

Mi propósito fundamental del rescate de la lectura. es centrarme en la 

formación de m-stros corno lectores, en donde ésta es planteada desde una 

concepción distinta. ya que tradicionalmente el mmestro es visto corno un 

intermediario y como un dosif"icador del conocimiento que el alumno debe'* de 

adquirir, es también visto como el mediador entre el libro de lectura y los 

z GARRIDO, Fehpe CóMio /ttr llW!jor et 1ooO% .JI•. pig. 16 
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alumnos, esto es que· el maestro tiene que leer para otros", por lo que existen 

proyectos como los Rincones de Lectura que están encaminados a que genere 

en sus alumnos el gusto por la lectura dentro y fuera de la escuela. Pero no 

existen oficialmente aquellos programas que estén encaminados a que el 

maestro lea, porque como dice Guevara Niebla en su artículo • profesores y 

mala literatura·, publicado en la revista Educación 2001 ·se da por hecho que 

los profesores leen"3
, y en otro artículo publicado por la misma revista dan a 

conocer una encuesta, en donde publican datos relevantes tales como: los 

profesores no leernos y los pocos que decimos ocupar nuestro tiempo libre en 

la lectura, tenemos como a nuestro autor predilecto a Carlos Cuauhtémoc 

Sánchez., como lo muestran las gráficas publicadas por esta misma revista. 

De las siguientes actividades ¿A qu¡j dedica Ud. Pnncipalmente su tiempo libre?' 

A o/ro ver T. V ................................................ 15% 
A leer o a estudiar ........................................... 43% 
Cine, teatro o a pasear. .................................... . 11% 
Deporte, actividades artlsticas o manuales ..... 27" 
Otros ................................................................... 7% 

Y para indagar concretamente sobre el tipo de literatura que los profesores 

acostumbramos plantearon la siguiente pregunta: 

Pensando en e/ tipo de lectura que Ud. Realiza con m•s frwcuencla, dlgame el nombre 
de su autor pre'fetldo. 5 

Carlos Cuauhtémoc Sllnchez ........................ 46% 
Gabriel Garcla M•tquez .................................. 10% 
Octavio Paz ..................................................... 10% 
Juan RuNo ........................................................ 6% 
Jean Piaget ... ............................................... ...... 11% 
Otros ..................................................... 13% 
Ninguno .................................................... 7% 

NOTA. La muesn manejan, 
fue de 300 maestros. 

:\ GUEV ARA Niebla. Gilt.no. ••Profesores y mala literatura.•• Ea.~ .Z•l; ~ .. No. 38,julio 
1 998. J\.téx.ico ; p&g. 3 1 
4 

CAMPOS Ezquerra. Roy. "¿Qué'-" los m-stros".EducaclOn !1001 -. .. : No. 37, junio 
1998. México,p6g.2• 
~ CAMPOS Ezquerra, Roy. ~ Cit. • pitg. 26 
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Y estos datos a su vez en mi investigación los pude verificar en el sondeo 

aplicado a directivos y maestros preguntas 1 , 2, 3 anexo 4, obteniendo la 

siguiente información de la muestra de 45 profesores. 

¿ Ha leido o ha oldo comentar sobre los siguientes libros? 

LIBROS AUTOR SI NO 

NO 

CONTESTO 

Metamorfosis ...................... F. Kafka ..................... 8 ................... 33 ................... 4 
Un grito desesperado ........... C. C. Sánchez ........... 29 .................. 10 ................... 6 
Arráncame la vida ................. A. Maatreta ............... 4 .................... 21 .................. 20 
El milagro más grande del mundo Og Mandino .... 24 ................... 1 O .................. 11 
El amor en los tiempos del cólera .. G: G. Márquez .. 4 .................... 23 .................. 18 
Volar sobre el pantano ................... C. C. Sáncttez .. 26 .................... 6 ................... 13 

2.- Si contara con tiempo libre, ¿Cuál de éstos le intere-rla leer? .. 

L 1 e R o s E s e o G 1 E R ON 

1°. El mHagro más grande del mundo ................... 31 pro1esores 
2°. Un grito desesperado ....................................... 27 
3°. Volar sobre el pantano ..................................... 25 

3.- Qué libros propondrla para fomentar la lectura en los adultos?. 

L 1 B R O S PROPUSIERON 

1°. El milagro más grande del mundo .................... 34 profesores 
2°. Volar sobre el pantano ...................................... 32 
3°. Un grito desesperado ........................................ 28 

Ante estos datos, aunado a los del análisis realizado en el capitulo tercero, 

liego a la conclusión que los maestros al igual que los nit\os necesitamos 

empezar a formarnos en el arte literario y para promover la lectura entre los 

maestros se requieren estrategias similares a las que se han implementado 

para los alumnos. 

Habrla también que proporcionar mucho que 1-r a los maestros, se necesita 

una publicación masiva de textos con lecturas recreativas, y hay quienes como 

Felipe Garrido proponen iniciar con lecturas literarias, 61 dice que la litaratura 

es el mejor medio para formar lectores, porque los textos literarios: • actúan no 

solo sobre el intelecto. la memoria y la imaginación . como cualquier texto, sino 
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también sobre estt'lltos más profundos. como los instintos, los afectos y en 

consecuencia consolidan una inclinación mucho más intensa hacia la 

lectul'll ... por otra pat1e los textos literarios son los que mlls exigen del lector. los 

que mejor lo ejercitan para comprender el lenguaje escrito~ y como nuestra 

finalidad es que la lectura sea placentera. es considerable retomar estas ideas 

ya que también existen otras propuestas como la de Anarnari Gomiz para el 

fomento a la lectura es recomendable dice • empezar por acercar a las 

·personas a leer libros contemporltneos. libros que los hiciere reconocerse asf 

mismos porque... los textos litet'llrios son siempre huella de otros libros y esos a 

su vez de otros y asf hasta llegar a los clásicos que ate"an"7 esto es iniciar con 

la literatura contemporánea y curiosamente poco a poco ir hacia atrás y asi 

paulatinamente hasta llegar a incluir textos de interés utilitario para ellos. Y 

aunque también existe aún más otro ::->lanteamiento en donde se sostiene que 

en México es inexistente un debate serio sobre la lectura y los lectores. pues 

las élites intelectuales, políticas, educativas y económicas • desde su posición 

de poder asumen que "las masas no leen •: ni saben. ni les gusta. ni les 

interesa. porque "leer no es una cuestión de gusto o placer. sino un acto circular 

de identidad : Uno se busca asf mismo en lo que lee y uno se construye asf 

mismo por lo que lee-B .. y por estos fundamentos es que se consideran las obras 

propuestas por los profesores en el sondeo. porque mi realidad contundente es 

que el consumo cultural voluntario de mi Centro de Trabajo está formado 

fundamentalmente por productos de la industria cultural comercial. 

Por lo que a sugerencia de los profesores y a criterio personal en base a 

mis gustos, preferencias y vivencias en mis primeros intentos de acercamiento 

hacia la lectura • se eligieron algunos libros que considero son adecuadas y 

apropiadas para fomentar la lectura en los adultos y que pudieran apoyamos 

para nuestro trabajo y entre los que se contemplaron están: 

6 GARRIDO. Fehpe. Cn. Pos. MENOEZ Juan Carlos. •• Contaaiar el austo de .,_ .. en : f-1* 
U.JMn"S ...... u,.¡~ ........ tk N_,.. Lala., http:/wwwanl mx/Ublicaciones 23-03-02 
7 GOMIZ. Anamari GriRJlo ~.,. ~. UNAM. Mé>cico 1998 .• páa 22 
• HERNÁNDEZ Zamora, gregorio ... ¿Quién def'me Jo que es ~?., L#I _,_,,..., ~.afta 
d1ocK>Cho, No. 6470, lº. Sepuembre del 2002 



OBRAS 

METAMORFOSIS 

ARRANCAME LA VIDA 

COMO AGUA PARA CHOCOLATE 

EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL COLERA 

AURA 

CANASTA DE CUENTOS MEXICANOS 

EL MILAGRO MAS GRANDE DEL MUNDO 

UN GRITO DESESPERADO 

AUTOR 

FRANZ KAFKA 

ANGELES MASTRETA 

LAURA ESQUIVEL 

GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

CARLOS FUENTES 

BRUNO TRAVEN 

OG MANDINO-

CARLOS CUAUHTEMOS SANCHEZ-

Como se aclaró estos libros se propusieron sólo por los efectos personales 

que causaron cuando estas obras se retomaron por primera vez. Y lo que aquí 

se pretende es que posteriormente poco a poco cada maestro elija sus propias 

libros y lecturas. 

Ante estas consideraciones se pretende entonces de la misma forma como se 

implementan los talleres generales de actualización para los maestros (TGA), 

que se planean de manera obligatoria para todos los maestros durante el ciclo 

escolar con "el fin de subsanar deficiencias en su proceso ensenanza

aprendizaje y ponemos al día en cuanto a nuevos conocimientos y 

metodologías", la propuesta es incluir aquí, parte de este tiempo para 

implementar cursos de lectura, con obras en los que los profesores encuentren 

un espacio de recreación en todos los sentidos. 

Otro espacio que se pretende se convierta en un tiempo productivo para 

nuestra propuesta (fomentar la lectura en los maestros) son la última hora y 

media de cada viernes, tiempo que frecuentemente se negocia con los 

directivos escolares para emplearlo en diversas actividades como eventos 

deportivos, el implemento de clases de computación pi1ra m-stros, etc. Y 

además retomar los espacios de los Consejos T6c:nicos, tiempo en donde en 

•• obras sugendas por los profesores a través del sondeo. 
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el discurso y reglamentariamente se plantea que los maestros deben de 

reunirse mínimamente una vez por mes para tratar asuntos técnicos 

pedagógicos, retomar estos tiempos o parte de este tiempo para transformarlo 

en círculos de lectura, en donde los profesores encontremos la oportunidad de 

compartir nuestras experiencias con los libros. Lo que har6 necesario la 

conformación de una pequena biblioteca para iniciamos en este arte y así 

retomar también por qué no, una de las estrategias medulares del proyecto "el 

préstamo a domicilio", ahora planteado a nivel maestro. 

Hasta ahora la Secretaría de Educación Pública ha hecho durante los últimos 

anos esfuerzos para publicar textos dirigidos a los profesores tales como: libros 

para el maestro de las diferentes asignaturas, antologías de los Cursos 

Nacionales de Actualización del Maestro, la bien surtida biblioteca de los 

Centros de Maestros y la gran colección de la biblioteca del normalista, dichas 

bibliotecas contienen textos de gran utilidad para los profesores y en su gran 

mayoría todas ellas tienen características utilitarias. ya que los maestros 

consultan estos espacios regularmente para prepararse para los exámenes de 

Carrera Magisterial, llámese cursos nacionales o cualquier otro curso. En las 

citadas bibliotecas las secciones de literatura mexicana y universal contienen 

joyas clásicas así como obras de escritores contempor6neos, pero estos 

materiales son muy poco solicitados por los maestros según entrevistas 

realizadas a personas que laboran en estos diferentes lugares.(anexo tS) 

Por estas razones y por las observaciones participantes realizadas durante 

esta investigación., creo firmemente que los esfuerzos editoriales dirigidos al 

docente deberán a la inversa de como se ha venido haciendo, encaminarse 

primero a la promoción del gusto por la lectura con la publrc.ción de textos 

atractivos y placenteros y después poco a poco incluir textos de interés utilitario. 

Otro aspecto que considero de vital importancia dentro de -ta propuesta -

que entre los agremiados partamos de reconocer y aceptar el problema de que 
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entre nosotros los profesores no hay buenos lectores, no con el fin de minimizar 

nos, sino partir de ahí para avanzar en su solución, porque el problema de la 

falta de hábito de lectura entre los maestros debe de considerarse como un 

asunto social tan grave, o más, que la deserción o el analfabetismo, pues afecta 

al profesor, a sus alumno y a la sociedad en general. 

Es cierto que los profesores fuimos formados con métodos distintos a los que 

se proponen actualmente en la ensenanza de la lectura, la forma en que 

descubrimos los textos no fue para muchos de nosotros una experiencia 

agradable por lo que hablar de lectura es casi siempre predisposición al 

aburrimiento y al cansancio. Pero por la labor que realizamos es urgente 

empezar ahora y con nosotros mismos. 

4.3 Programa: Rincones de Lectura pmra M ... tros. 

Como especialista en la educación y ante mi interés de contribuir 

pedagógicamente en esta problemática, surge la inquietud de rescatar en este 

aspecto a los maestros y hacerlo de tal manera que por convicción propia se 

interesen por retomar los materiales que tienen a su alcance y disposición., y 

para ello cree una serie de programas insertos en lo que denominé "Rincones 

de Lectura para Maestros·, y que van inmersos desde pequenos textos o 

párrafos hasta lograr concluir con obras completas. 

Estos programas los estoy llevando a e.be en las escuelas que conforman 

mis centros de trabajo involucrando a todos los maestros y directivos, ya que 

después de todo un proceso y de tiempo de la puesta en marcha de los RILEC 

, me convencí de que el problema medular radica en los profesores y a la cu61 

urge empezar a actuar, disené el presente trabajo en donde a partir de este 



ciclo escolar y a través de actividades paralelas y similares a la de los alumnos 

empezamos a trabajar. 

Una de las primeras actividades que impulsé con los nitlos en el intento de 

despertarles el interés por la lectura fue: implementar diariamente una lectura 

en voz alta para todos todas las matlanas en el patio de la escuela antes de 

que ellos pasen a sus salones, y retomando esta experiencia que resultó ser 

muy positiva , hemos iniciado ya con esta misma actividad para los maestros 

posterior a la lectura de los nitlos. 

Las bases de esta propuesta, están retomadas del modelo teórico que ha 

servido para llevar a cabo este trabajo de investigación y que afortunadamente 

tengo la oportunidad de ponerlo en marcha yo misma tal y como lo concebí. 

Antes de presentar el programa, quiero exponer las condiciones bajo las 

cuales se está llevando a cabo 

Actualmente el taller se retoma dentro del horario normal de labores de la 

institución de 8:00 a 12:30 y de 13:30 a 18:00 horas de lunes a viernes. Llevo 

una evaluación individual de cada maestro, donde anoto los problemas que 

presenta o sus avances, procurando estar más cerca de aquellos m-stros que 

presentan alguna dificultad, para guiarlos más en estos aspectos. 

De antemano sabía que debía enfrentar la resistencia por romper inercias, 

así que procuro ser más tolerante al respecto. El programa es fléxible, así que 

en ocasiones alargamos o reducimos el tiempo de alguna actividad 

dependiendo del interés del grupo por la misma. Después de leer el texto lo 

comentamos y se invita a todos a opinar y posteriormente sacamos 

conclusiones grupales. Una de las bases para que funcione edecuedarnente 

estos círculos de lectura es establecer una relación de afecto, comprensión y 
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respeto mutuo, pues de esta manera se logra que los maestros se expresen de 

manera libre y sin presiones. 

Partí por realizar un sondeo para detectar la opinión de los maestros ante la 

problemática de la lectura y del proyecto RILEC, asr pude percibir que una 

gran mayoría de maestros no está habituada a la lectura. Y tambl6n que un 

gran porcentaje de ellos 92% consideró importante y necesario crear un 

programa donde ellos tuviesen que leer, Para que 6sto funcione estoy en 

contacto permanente con los directivos de estas dos escuelas asr como con el 

supervisor de la zona escolar, para que el trabajo que realizamos tenga más 

seriedad y formalidad y a la vez de esta manera se puede contar con la 

participación de una gran mayoría de maestros. 

Esta propuesta del taller de lectura no es un programa acabado, se puede Ir 

reestructurando sobre la práctica en función de sus resultados y del inter6s de 

los participantes. Esto último es determinado por las reacciones de los maestros 

, sus comentarios y sus participaciones. 

PROPÓSITO GENERAL DEL PROGRAMA: 

A trav6s de diversas acciones llegar a despertar el inter6s y gusto por la 

lectura en los maestros en servicio por medio del análisis de algunos textos 

literarios para lograr una actitud analítica y crítica. 

DURACIÓN: 

Se plantea que sea igual a la del ciclo escolar ( 10 meses) , variando 

diferentes tiempos de acuerdo a las r.ses y acciones contempladas. 

MATERIALES: 

Libros, periódicos, copias fotostáticas, etc. 

TAREAS: 

El lector no tiene la obligación de leer en casa y si quiere hacerlo, no se 

determina una cantidad especifica de p4iginas, cuando el m-stro sienta 
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Interés en utilizar parte de su tiempo libre en leer, habremos entrado en la etapa 

más importante de esta propuesta. 

EVALUACIÓN: 

No existe una evaluación numérica para el taller, más sin embargo llevaré un 

control personal de los maestros con el fin de estimular a aquellos que lo 

necesiten . Por otra parte los maestros evaluarán sus avances y la evolución de 

los mismos, así como el funcionamiento del taller. 

METODOLOG(A: 

No existe una metodología determinada , así, el trabajo de grupo puede ser 

individual o por equipo dependiendo de las actividades ; sin embargo siempre 

es necesaria mi supervisión como pedagoga y responsable del programa, pues 

todos deben participar, ya que el centro de acción de la clase es el trabajo de 

los maestros. 

Debido a la actitud generalizada del rechazo que tenemos los maestros por la 

lectura, mi idea es involucrarnos constantemente a ella esto es que sin 

plantearles directamente que vamos a leer lo hagamos sin damos cuenta, 

involucrarnos tanto para ejercitar nuestra capacidad analítica-crítica así como 

para ir fomentando nuestro interés por leer. 

Esta propuesta conformada por tres fases presenta los siguientes 

aspectos a saber: 

Metas 

Acciones ( se da un esbozo de lo que va a realizarse) 

Recursos de apoyo ( elementos con que se trabajará) 

Responsables 

Periodo de realización 

Tiempos 

PRIMERA FASE: Se desarrollará en el mes de agosto, los días 14, 15, 16, con 

una duración de 2 horas cada día, cubriendo en total 6 horas. Y al finalizar la 

sesión seremos capaces de: 
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•• Analizar la importancia que reviste ser lector para ejercer la docencia en la 

educación primaria. 

Discutir sobre la importancia de la lectura. como un acto que transforma 

a las personas y el mundo que les rodea. 

Conocer algunos factores que permean en la formación de lectOres en 

nuestro quehacer pedagógico para replantearlo. 

ACTVIDADES: 

1 .- Entrega de material fotocopiado para realizar las técnicas de lectura 

2.- Realización de la lectura de estos materiales con las modalidades de lectura 

comentada 

BIBLIOGRAFIA: 

FREIRE, Paulo: 1989 • La importancia del acto de leer" en: La importancia 

del acto de leer en el proceso de liberación. Edit. Siglo XXI. México. 

KABALEN. Donna Marie y Sánchez Margarita., 1995. La lectura analltica y 

critica. Ed. Trillas/ITESM. México. 

A través de los ojos de estos autores podemos identificar nuestras propias 

motivaciones para la lectura. 

SEGUNDA FASE: 

TIEMPO: se pretende desarrollar en 7 meses de septiembre a marzo en 25 

sesiones de 1 :30'min cada sesión todos los viernes. 

ACCIONES: Cada viernes la sesión iniciará con el análisis de una de las 

lecturas matutinas que se realizan diariamente. 

Inicio de un libro completo, lectura de las primeras cuartillas. comentario 

y análisis del mismo. 

Puesta en común 

Con estas acciones se irán revisando poco a poco los textos hasta 

culminar con libros completos. se pretende mínimamente que para la 

culminación esta fase se hayan retomado lntegramente mlnimo tres libros . 

TERCERA FASE: A partir del mes de abril considerada como la etapa 

evaluativa • con un tiempo destinado de 15 horas, en tres meses, con una 

duración de 1:30 min cada sesión. En esta etapa evaluativa se pretende que 
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cada maestro seleccione por interés personal y de manera individual su libro 

para su lectura para posteriormente culminar con este taller con la integración 

de los acervos del Rincón en su labor cotidiana. 

Como aportación al trabajo pedagógico , se ha desarrollado una gula de 

autoevaluación cualitativa para el maestro-alumno. El objetivo del mismo es 

apoyar a los docentes en la sistematización de sus observaciones ,permitirles 

su autoobservación y participación en clase asf como el auxiliarlo al autofijar 

una serie de criterios que deberá ir desarrollando en el transcurso del 

programa: La idea fundamental es de subsanar paulatinamente la 

problemática de la lectura hasta lograr integrar en los maestros el acervo del 

proyecto dentro de su labor pedagógica de manera natural y cotidiana. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO :z: 
M 

PROPOSITO: Dllpñr 11 lnllrtl w gum por 11 llctura 111lollllllstros111 Mrllcio 2. o I'. FASE o~ 
ºº METAS ACTMDADES PERIODODE RESPONSABLES RECURSOS TIEMPOS rnM 

O ACCIONES REALIZACION DE APOYO U) Cl 

ESPECIFICAS i::r:I <t! 
E-e.....:¡ 

• Analizar la -En!regade Paulo Freire. La ~ 
~ncia material impoltancia del 
que reviste ser loklcopiado para acto de leer en 
lett>r para re•r las el pnx:eso de la 
ejercer la lecturas liberación. 
docencia Edikllial Siglo 

XXI. Méx. 1989 
14, 15, 16 agosto Pedagoga 

•ee.ctar 61\orasdos 
fmesque horas cada dla 
penneanen 
nuestro KA BALEN, 
quehacer -Realizar las Donnaa Marie. 
pedagógico en lecturas de t>tos 'La lectura 
la foonación de materiales con la analítica' y 
leci>res modalidad de crítica. De. 

lectura T rillas/ITESM, 
comentada. México, 1995 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
PROPOSITO: Despertar el interés y gusto por la lectura en los maestros en servicio. 

2'y3'fase 

IETAS I ACTMOADES O ACC10NES PERIODO DE RESPONSABLES RECIJtSOSI 1EJllOS 
ESPECIFICAS REAUZACION DE APOYO 

le leclura. Selecciona' 11 

~ [:§/ 1 =texto de meóa e o una cuartié Texto 

~~ 
y !8ilizn diDmente en vo; Agosto a Junio Pedagoga seleccionado 1 5 mnutos 

'-1 
'-1 

1 t::* un lillro para ser tei 
Agosto a Junio 1 1 Libro r;J/ de una a dos cuartillas Pedagoga Recreativo 1 1:30 milutos 

otocopiado paulatino viernes 
la modaidad de la 

FOMENTAR EL~ audio ibros Agosto a Junio 1 Pedagoga 1 Audio lillros 1 10 mllutos ,, de las lecturas y 
HABITO DE LA · ac11s viernes 

LECTURA 
EN LOS Ei' y escuchados a través 1 Vl8fl185 últino de rll!ctivos. Maestros y 'Textos leidos ol 130 milutos 

MAESTROS s opiiones , oomentlfios cada mes Pedagoga escuchados 
. . (Consejo Técnico) 

c-••1 Pedagoga , , ... .., .. 1 .,_ 
liliro auto 

evaklación 

Mayo Lbosdll 
Viernes Pedagoga RR:OO 1 1 :30 minios 

Permanente 

1 
Pedagoga 1 tnslrullllllto 1 10 mruos 

No.2 
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z 
i:::r:¡ 
·~ 

~~ 

ºº o 
tr.l ¡:;,;:¡ 
...... Q 

~~ 
E-t ·~ ;__:¡ 

~ 

MES 
f\GOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
ENERO 
FEBRER 
MARZO 
ABRIL 

MAYO 
JUNIO 

; .......... c~oe.Acm1'oAD'ES""''""': 
: DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2002 • 2003 ~ ............................................................ 

FECHAS FASE TIEMPO 
14, 15, 16 1ª 6HRS 

6, 13,20,27 
14, 11,18, 25 
8, 15,22,29 

6, 13 
10, 17, 24,31 2• 36HORAS 
7, 14, 21, 28 

7, 14 
4, 11 

29, 16,23,39 31 15HORAS 

6,13, 20, 27 
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1 N S T R U M E N T O No. 1 

DE AUTOEVALUACION PARA LOS TALLERISTAS 

INSTRUCCIONES: 

dificultades: 

Marca la frase que describa tus principales logros y 

NIVEL DE LECTURA 

Leo con atención y haciendo las pausas adecuadas 

Debo intentar leer más libros 

Muestro interés por la lectura 

Voy leyendo más que antes 

Capto bien el contenido de un texto en su conjunto 

Tengo dificultad para captar las ideas principales de un texto 

Comprendo bien las ideas expresadas en un texto 

PARTICIPACIÓN EN CLASE 

Me inhibo en los diálogos en clase. no participo. 

Atiendo con interés cuando hablan mis campaneros 

Soy respetuoso de los tumos de intervención en las discusiones de clase 

Escucho con respeto las ideas de los demás, aunque no las comparta 

Debo esforzarme por respetar las ideas de los demás 

Tengo facilidad para comprender los mensajes orales 

Debo mejorar mi capacidad de diálogo con los demás 

Intervengo activamente en las discusiOnes en grupo 

Intervengo poco en las discusiones en grupo 

Intervengo en las discusiones sólo si me interesa el tema 

Intervengo sólo si me lo solicitan 

MANEJO DEL LENGUAJE Y VOCABULARIO 

Desconozco el significado de muchas palabras que se utilizan 

Debo enriquecer mi vocabulario y consultar otras fuentes escritas 
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) Utilizo un vocabulario variado y abundante 

Creo que estoy aumentando mi vocabulario a través de las lecturas 

MANEJO DEL TEXTO 

Resumo con facilidad un texto 

Se decir lo esencial de un texto con pocas palabras 

Capto bien el contenido de un texto en su conjunto 

ORGANIZACIÓN Y DISCIPLINA PERSONAL 

( ) Realizo mis lecturas con dedicación y esfuerzo 

Voy realizando mis lecturas con regularidad 

Soy descuidado con mis compromisos de clase 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS: 
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1 N S T R U M E N T O No. 2 

DE EVALUACIÓN PARA EL COORDINADOR: 

Suele aceptar las indicaciones 

Se resiste a aceptar las indicaciones 

Prefiere trabajar en grupo 

Prefiere trabajar individualmente 

( Debe mejorar su capacidad para trabajar en grupo 

( Presenta iniciativas propias 

Requiere a menudo ayuda de los demás 

Se limita a una actitud pasiva 

Demuestra interés por la lectura 

No se interesa por leer 

Generalmente se responsabiliza y cumple con sus tareas 

Se muestra poco responsable en sus tareas 

Presta atención a las discusiones en clase 

Obstaculiza la atención del resto de la clase 

Aprovecha bien el tiempo de las lecturas 

No sabe aprovechar eficazmente el tiempo asignado para las lecturas 

Asiste con regularidad al taller 

Injustificadamente no asiste al taller 

Tiene facilidad para expresar sus ideas correctamente 

No tiene facilidad de expresión 

Tiene gran precisión y riqueza de vocabulario 

Ordena bien las ideas al hablar 

( ) Ha desarrollado et hábito de la lectura 

( ) L- sólO los libros , fragmentos y textos que se le indican 

Se cansa y no llega a terminar las lecturas establecidas 

Tiene facilidad para comprender los textos propuestos 

Tiene dificultades para comprender los textos 

Resume las ideas principales 

Se esfuerza por ayudar y cooperar con IOs demás 
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CONCLUSIONES 
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El nacimiento del proyecto Rincones de Lectura representa un esfuerzo 

significativo y sin precedentes por parte de Ja Secretarla de Educación Pública, 

esfuerzo que se ha sostenido durante dieciséis anos, lo cual implica la superación 

histórica de duración de planes. proyectos e ideas por sexenio. 

Rincón de Lectura cuenta con un material muy valioso que cubre con las • 

mejores características para lograr que a los ninos les agrade el encuentro con 

dichos libros, ya que contempla desde los diversos géneros de la literatura, series 

según capacidad lector, así corno las etapas de formación lectora al que se 

encuentran Jos educandos. 

Tal vez dentro de Jos mayores méritos del proyecto radica en : 

Tomar en cuenta la opinión de los ninos, pese a las limitaciones que ello pudiera 

implicar, ya que es un gran acierto el contemplar la forma en que el nino asume 

los libros, la lectura y particularmente el material de los Rincones de Lectura. 

Por primera vez en la historia de la educación en México, este proyecto trata de 

vincular sus materiales con los programas oficiales de estudio, ya que antes de la 

aparición de este proyecto pudimos observar la falta de sistematicidad , 

publicaciones caprichosas de acuerdo a la política del momento por lo que se 

muestra una falta de vinculación entre los planes de estudio y los proyectos 

editoriales. 

Así también, es meritorio considerar que a partir de este proyecto • se destina 

oficialmente un tiempo obligatorio dentro del horario de clases del alumno 

exclusivamente para su fomento a la lectura. 

La posición de las autoridades fundadoras de los RILEC, podría lucir utópica 

desde que se plantean atacar la marginalidad a través del ofrecimiento de 

lecturas, porque como se revisó ésta es fundamentalmente un problema 
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socioeconómico. Aunque no obstante podemos considerar otro acierto del 

proyecto el que sus autoridades reconozcan las implicaciones culturales que se 

derivan del nivel de acceso a la lectura. 

Rincones de Lectura crea sus propios acervos, la cual distribuye si no 

suficiente si en gran cantidad en muchas de las escuelas primar .. s of"ICi•les de 

todos los Estados de la República principalmente, y aspira como se revisó 

fundamentalmente formar lectores desde temprana edad , ésto porque se 

reconoce que el gusto por la lectura como todo hébito se adquiere en las etapas 

de formación , empieza desde la casa cuando papé y mamé van desarrollando 

historias, despertando la curiosidad del nino e involuntariamente asociando el 

cuento con el afecto, la compallía, el diálogo, la reflexión, la comunieación , la 

intimidad, cuando la intención no es comprender sino experimentar, vivir, hacer el 

relato, empieza cuando alrededor del libro se construye el mundo, los mundos, el 

real, el anhelado, el temido, el imaginado, el conjurado, el sonado .. La formación 

del comportamiento lector comienza entonces en casa, los padres proporcionan 

los estímulos necesarias para la formación de los hábitos en los nillos, liste desde 

muy temprana edad se apropia de esos modos sociales por imitación, por el juego 

de los modelos, de la representación del mundo, de todo ello dependen ... 

perspectivas del futuro nillo, porque hoy en día la tesis del carácter hereditario de 

aptitud para la lectura ya no se sostiene seriamente en la gran mayoría de loa 

nillos, ya que la diversidad de las aptitudes intelectuales no es solamente 

consecuencia fatal de la diversidad de los componentes biOlógicos y que si bien 

esos datos biológicos tienen una incidencia sobre el desarrollo psíquico , son ... 

condiciones sociales de ese desarrollo las que deciden en última instancia. Pero si 

no hemos nacido no lectores en rmzón de una herencia biológica , t•mpoco hemos 

nacido no lectores en razón de un• herenc .. sociológica. 

Sobre .. estructuración progresiva de la persona no lector, influyen 

determinismos sociológicos , y éstos son tanto rr1*s significativos cu.nto rr1*s 

def"iciente es el origen cultural, ya que nos hacemos no lectores en el curso de un 
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proceso largo y complejo cuya conclusión se haya ampliamente determinada por 

factores socio-económicos e Ideológicos coyunturales. De hecho esas condiciones 

sociales de existencia no determinan la personalidad de manera mecánica , sino 

que lo hacen a través de la actividad y mediaciones psicológicas complejas y 

especificas. Por lo que si examinamos los mecanismos que han podido conducir a 

un individuo a convertirse en no lector podríamos enumerar deSde sus condiciones 

de existencia , salud, escolaridad, etc, ya que es la acumulación de las 

condiciones desfavorables el factor decisivo , porque tanto la no lectura como el 

fracaso escolar , son fenómenos superdeterminados, teniendo en cuenta que 

éstos están insertados en una sociedad concreta .. por lo que el desinterés por la 

lectura es un problema complejo que no se genera por flojera ni por la 

idiosincrasia del mexicano, sino que cada individuo está condicionado por 

factores generales producto del desarrollo histórico, de sus relaciones y 

estructuras sociales y políticas determinado por un sistema social. 

La lectura como se analizó es un hecho complejo, constituye desde un 

proceso de construcción de significados y usos sociales que se inicia antes de la 

escolarización, cuando el nil'lo como sujeto social aprende a ser parte de su 

núcleo familiar, aquí él construye una idea de la experiencia oral y escrita y 

construye también una idea de la lectura , de los usos , sus funciones y de la 

importancia que la familia le da, posteriormente el nil'lo amplia la idea que de la 

lectura tiene a través de su interacción con su grupo escolar. amigos. etc., esto es 

la valorización o desvalorización de la lectura surge de este contacto con los otros 

es decir de las experie.ncias que el nil'lo vive a través de su interacción. 

Rincones de Lectura aún así aspira a la formación de lectores. entendiendo 

ésta como la formación de sujetos autónomos que puedan construir su propia 

interpretación de los textos, participar en la cultura eserita y a partir de eso 

desarrollarse como sujetos capaces de recibir información, cotejarla, participar 

activamente, etc. Si bien es cierto esta gran tarea es delegada a los maestros 

principalmente, ya que se espera que seamos nosotros quienes a travn de 
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nuestra préctica docente y con nuestra gran iniciativa. creatividad y 

profesionalismo, apoyados por libros especlficos demos vida a los Rincones de 

Lectura y de esta manera hacer real esta gran tarea .. Por consiguiente RILEC ha 

pasado una vez més como tantos otros proyectos a formar pairte de otro ideal 

educativo, porque estos libros y todos los materiales por m6s novedosos e 

interesantes que puedan ser no poclrén ser aprovechados y comprendidos por 

quienes no son lectores. 

Este gran paso que ha dado la SEP con la creación de los Rincones de Lectura 

para alumnos no basta. sino lo més importante hace falta personal que acerque 

estos materiales a los alumnos, a los paidres de familia y a toda la comunidad 

educativa .. porque a pesar del incremento de los presupuestos educativos lo que 

refleja una mayor infraestructura. ( més materiales de apoyo, més aulas, m•s 

maestros. més escuelas, etc) desgraciadamente todo t!tsto no corresponde a una 

mejor calidad en la educación, porque el problema no se ha atacado de raíz, ya 

que si retomamos nuevamente las causas de -ta problemática vemos que no se 

puede emprender ningún cambio si no se cambia primero a quienes lo van a llevar 

a cabo ( los maestros), porque corno se revisó en nuestra educación básica a la 

problemética de la lectura se le sigue tratando como simple problema tt!tcnico 

aunado a las viejas concepciones del proceso ensenanza-aprendizaje, en donde 

los tratos de antano, los viejos vicios antipedagógicos siguen imperando en 

nuestra docencia. 

. En este sentido estos planteamientos vienen a formar una reforma educativa 

más, porque uno de los principailes protagonistas de -te proceso educativo, los 

maestros, no contarnos con el perfil profesional necesaria para contrarrestar esta 

gran problem•tica, porque los cambios reales sólo son posibles si se cambia 

primero a quienes lo van a llevar a cabo, falta entonces realmente invOlucrar y 

rescatar al profesor en servicio, porque la pseudopreparaeión que - nos da se 

reduce a cursos improvisados , reducidos a escasas horas del día e impartidos 
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regularmente por companeros que trabajan dentro del mismo ámbito escolar 

quienes regularmente presentan las mismas limitantes que nosotros. 

Hasta ahora hemos visto el predominio de los tiempos polfticos, lo urgente se 

impone una vez más sobre lo importante, hoy en día teóricamente la lectura para 

este gobierno en función es materia fundamental, aunque existen opiniones 

encontradas al respecto, como el de los intelectuales que consideran lo contrario 

porque declaran que • Ja política editorial por parte de este gobierno ha sido la más 

insensible y terrible para el desarrollo de la cultura que se haya dado en la historia 

del país. Jamás se había visto a personas tan desinteresadas por el desarrollo de 

la verdadera lectura"' . Ahora si realmente el gobierno pretendiera ser verdaderos 

cambios en la educación, tendría que abarcar necesariamente los medios 

extraescolares que básicamente son: cine. prensa, radio y televisión, ya que son 

éstos los que determinantemente influyen en la educación del individuo, pues 

todos los esfuerzos heehos por la educación escolar se ven disminuidos o 

anulados ante estos medios de comunicación. Sin embargo es preciso asumir que 

seria importante y urgente trabajar juntos: profesores, pedagogos, padres de 

familia, autoridades educativas y gubernamentales para sentar las bases de un 

trabajo mucho más real y productivo. 

1 BECERRIL, And.rem y DÁV ALOS; Renato .. •'lrTesponsab~ af'll'l!Wciones de Gil Diaz. denotan su 
ignorancia de lo que es cultura: intelectuales''. La J.....-. ~ Socc. Politiea, aAo dieciocho. No. 
6399, México, D:F: junio 22,del 2002. 
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ANEXOS 



---·---------------·---------------·-----------------------..-----

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE 
CRITERIO 1 GÉNEROS: NARRATIVA 

3. El cuento de la abuela 
3. El mundo al revM 
3. El mundo de Mariana 
5 .. Naranja• igu•l-
3. Nenétra-
2. El paya90 que no hacia reir 
2. El problema de Ody 
1. Ruftna la bufl"8 
2. La abe)• haragena 
3. El abuelo ym no duenne 
4 .. A golpe d• Cllk:etfn 
4. A que hueten 1-guayaba• 
1 1A que te pego! 
4. A Vltr que hacemoa (mientra• llega .•. ) 
3. El agujero negro 
3. Ajuar de novtaa 
4. Al otro lado de la puerta 
3. Aladino y Ja lampara maravtllo-
3. Aleteó de colmilludo9 
3 Ali baba y lo 40 ladron-. 

. 3. Almfbar de oorazon- roto 
4. Angélica 
3. Animarbuj- y otrora cuentoe 
"4 Aeombramientoe 
3. La •-nture formldeble del hornt>reclllo 
3. La bo,_ encmnt.:j• 
1. Iba caminando 
2. Jorge y Manta. en la ciudmd 
3. juan CeniZa el Dr. impro ... 
2 . .Juli- .-ie qul«e 
4. Konrad y el nlllo que -lió de .. 
49. Entre la ....,ma y la ro.-
3. Las mil y una noc:hee 
5.Muert-hl8tórice8 
3. El munc:to de Don Quijote 
3. ¡Murió el tlo Enr1001 1G-ónee1 
4. Negrita 
3. La nllla de 1-perleel la vlejecb 
3. El nl"o de dulce /Por querer -r 
4. El nlllo de roe ouedrllo9 
4. No era el Clnkx> Noe 

4. El bol9o •mertllo 
3 El -jorol>eclo 
3.El-llto-
2. com-., oomllOn 
1.E1.......,1 
3. Cerrtto de~ 
3.c....- • ....-. 
4.C-yeltlwn 
3 .. L--ho...-
2. El cooo coco ....-.0 
2.El-dela...-a 
5. C-de tlechorl-
2. concu.- de oo-
4. Cuando Hlllar robO el 
4.Cru_de,_ 
2. Cuando loe-- ....... . 
3. Lacucarachlta m6ndlga y .. . 
4.C......._ 
4. ~ oue-de ml8 hljoe 
3. Cuen-de P...,...la 
4. Cuen-de~ --y .. 
4. Cuen-de puro -
4. Cuentoe da8DU4ttea._ 
4. Cuen-pare_.. 
4.La...-floje 
4. Chartle Y le fa_ de 
4. Joaquln y M-_ qu....., .,_ r 
2. El -n ele Lu1e 
3.~ 
4.~-
1.U..-
4.Mlamlgoel~ 
4. El mll*a41: a cmea de .. P91Y9 3.N-.--... ...-... 
3.La---3.El ___ lo __ 

4.Elpatecleloa.....,_ 
5.P-y--.odelo-.... 
5. L--daL6paz 
4.P-Lunaa 
3. El ....,.on ••"--""'--" 
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4.De ___ .._..., __ 

2. Del...,.,... llllolo y- lo -
2. El-rtodelae~ 
3.El~-daT-

3. La-nal ---- Quljola 2. e-.. da Juan 
2Un-•m-
3."--emlo-
3. Don qUV- .,._,,.loe ....... 
2. Dolla p111o,,. . 
2.~ ....... 
3.~de-
4.EI--
4. La f6rmula del_ F_ 
4.F-yla_y_ 3.--4. El amo -n .,._ 
5.La...,.....•nta 
2.- ..... vezuna-
2.-u-wzunaeaw 
4 ____ _ 

3. La _de.....,..yo.vtd 3.-deun ___ d_da 2.---3 _____ yolr 

3. Don qUV-de ............... Para - -
2 . .._lfto 3_..._ __ 
4.Elmance-4.La _____ ... 

3."- .......... emlgaa 
3.---.-._y~ 
5.~ 4._. .. ....,._,--•-da 
3.~_.que_Y_? 
3.La.,...._y_ 
3.a...--h-3.Quaal.-no.---
2 . ...- .. --2.Et_-.i.,_y- ... 

2.-EI regalo ... -· -- lo 

2. El reg-. et-S-, nota lo 
4.La ___ __ 

3.Elray-
3. Rln ltn .......... 
2. Rolln, et omllllgo 
4_..__ __ _ 
2. - .. -.. ... reloj. .. 
3. --~.eo-..-

4. ~-- ........... 4.La-demo.-n>ta 
3.--atma-
4. ElllOl-8lglo>CXll 
4. Tengo un,,__ en el bo1911o 
4. Un--de .. ploee 
2-Tlno-quiar•lr•la-
5.Torn6clhlc 
4.EI~ 
4.T,...,~m-
4.La---
15. ~-- daQfal. :a. La W911d&rlora de nut.. -w ... 
3. La-da Don Quljoea 
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LOS LIBROS DEL l 
1 FABULAS. MITOS Y 

LEYENDAS 1 
. El borrego ammnón. 
. El eollbrf 
. El relojero 
. La IDrtl'9ll 
. Anlmale8 f.,,.._ticoa '11 atr-. 
-~ Hletonaa. P .. leer en 
.El-deNo6 
.Lea .-,turea da UH•• 
.El bacur• ~en el ... 
-·~de Africa 1 
-·~de Africa 2 
. BlchOa de Africa 3 
. BlchOa de Africa 4 
-·~de Africa 1 '11 2 
-·~de Africa 3 '11 4 
. A VOiar juQllba &Ola 
.La dgatrm '111• hormlgll 
. El ~U'l/O '11 la hormlge 
. Cuentoa '11 aparec:idoe 
. Cuentoa de le'l/endaa de amor para ... 
. Davtd '11 Goll81 
. De 111ux-. aatrell-.,, .,..mal•• 
.~. Quetz..-0.U y loe nuevo• 
.El - divino de U... 
.En el 19ino del 90I .....,,._. 
. La ..... del .,,....lo 
.F~p.-aleWenvoz .... 
La tlecha mllglca 
.El.-... '11 .. c:Mpulln 
. .._. y la creaCi6n del rftM'ldo 
.La..,.,..,, .. ~ 
. L•..,.,. del chapuHn 
. El lengl.laja de loe~ 
. Elle6nlW'l/'l/el~ 
. L• teyende de Guarmn6 

3.P..-.dore 
3. mltoa grlegoa. Pera •-r en voz alta 
3. El rablpeladO burledo 
4. Subido el cielo 
3. Loa -l'loa de .Jo .. 
... T•jln 'l/ IO• .... trueno• 
3. Teeeo '11 el minotauro 
3. L• tierre '11• .... hecha 
3. L• tartuge '11 loa patoa 
2. L• trampe '11 al lel\ador 
3. El vte¡e de~-
4. El vte¡e de ortft•me y más 
4. Xantón '11 al zorro 
4. ¡Yel~-hizoasi! 
3. L• zorre '11 I•• uvas 

TF. s rn r. n l\T 
~ALLtt JJ~ vJ.uGEN 

·" 
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llNCON 
TESTIMONIOS 1 

5. Benita Galeana 
6. Mexicali, aónicas de infancia 
3. La calle es libre 
3. Cándido 
2. El cultivo de la calabaza 
2 El cultivo del maíz 
2. De las hicoteas 
2. De los pescados 
4. El gran lente 
2. La maestra 
2.Maná la curandera 
4. Memorias de un obsequio 
2. Mi pueblo se llama ... 
2. Nuestra casa 
3. Soy huichol 
3. Soy náhuatl 
3. Román un niño de Puve 

/52-/ 

-····-·····=-.. ·=·····===~~~===========--========== 

CATALOGO 1997 • 2000 
i Hl8TORIA i 

. e- - hcicieron ... m6quin .. 

.ElrN#ldo

.ElmundD~ 

. V-• y dlveniones d9 un c:lrquero 

. Le viClll d9 un nlllo - tiemp09 de .. 
pencl9nCie 

. Un -lo por 18 ciud9d 

. u. ......... cineo de nwwo: .,.ry hoy 

. Lacolonie 

. Le conquls.. . 

. De• lnd•p•rld9nc:ill • 18 Revalucl6n 

. De IO que corurvn .. ,.._... 

. El de-'lo d9 - ,.,.,...._ 

. Ecos d9 18 conqulaW 

. EacudOa rolOa . E•...,.,.• del8 co1oni. 

. El Himno NecioNll ... .._ 

. Hlatone de M6Jlico 1 Mex '"'-•iano 

. Hiatone d9 M6Jlico 11 u ""'- Eapmll• 

. Hiatone d9 M6Jlico 111: El8pm Neclon•I 

.Lellegeded91virNy -----•Y-. El mundo mildeCo y :upo-

. El mundo humaleCO y-

. Nolic:le• - "" de siglo .Loa ....... 

. La nmvoluci6n • tDdo vepor 

.EIW.jed9Col6n 

. EIW.jed9Mmg "a-ea 

.. El W.je d9 LMnglone 

. El W.je d9 ll.-copolo 
• Loa vi.ja• .. polO Norte 
. Loa villjea d9 Cook 

IWRAIWI 
3. Al Este de 18 E 
3. Kikirllú Miau 
3. Ll8m0 • le lun• aol y es de 
3. El rn6gico .,._ .. de le O 
2 ........ 
3. Mi .,n;go el canguro 

.3. Sol de Mont.,.,..y 
.2. Urt, Urt, u .... P•lebres pera ... 
2. DeleAal•Z 

'2. La. m6gic:m de M6xic0 

TESIS CQ~T 
FAllA DE ORlLr~N. 

. Adivinanza• indígena• . ,,..,_.. 

. C.¡ón de coplH 
1. H•bi• un navió, vio 
1 Lobo est•• •hi 

. No me maravillerie yo 

. L•• pe .. • de I• vaca 
1. Pin , pon , pica pon 

. Praguntit•• 
1. ¿Puedes o no P-•? 
1. ¿Q.,. di• •• hoy? 

. ¿Q ... tegu•ta"'*•? 
1. Riquimrrtn, riquimn-•n 

. El Hiiar don G8to 

. Tango mi re•I y medio 

. El zoolOgic:o 

1 CANCION.a 1 

. Aal c:uene.n y Juegmn - loa Aleo• d9 .._ 

.e-ion.o~ 

. en- c:rt' --.,.,.. cont8r 
• Lmamell..ie.a 
. Sintonoi. - c.-

TESIS C 
VALlA DE L 
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ANEXO 1 
..----~~~~~~~~~~" ·----------------------------------------------------------------------------------------------------------.. 

[ UallOS DE IMAGEN J 

1. Ac:omermi-
1. A.domW, mibebe 
1. A.,_ .. .,., mi bebe 
2. Atr•a de le rey• 
3. La Btujill• • ...,.,.-.. 

2. La bn.tjlta ---· 1. Un cariftito, mi bebe 
1. Cirilo 
2. can. que .. •lcanzan 
3. ~ .... un• c.iudlld 
3. EllCtlbir con lm6genea 
3. Emplendar de I• Am6rica Antigua 
4. F-. tin.;8a lf cabezones 
1. Hiatona de vent•ne• 
3. Labeltntoa 
2. Lo ct90 lf no lo -o 
1. M. lf loa -imalea 
3. M*lda ... • iluminar 
2. Mali•• lf .. P8•t•I de ...... 
2 Pipia lf gallas 
1. Pita, pita colorita 
2. ¿Qui6n NI visto I•• tije,.a? 

TESIS r!ON 
fALLA DE urt!GEN 

2. A bllilar 
3. El agu• lf tú 
2. Elagu• 
1. Animales de I• granja 
3. Animales en pelign• de extinción 
4. Loa •nlmalea hacen coa .. a •sombro .. • 
4. Animales meJlicancoa, •vea lf manpo .. a 
e. Apicultur•. Producci6n de miel. 
e. aprendiendo • promover .. aalud 
3. Arte, ciencia lf t•cnlce 1 
3. Arte, ciencia y t6cnic:a 11 
3. Arte, ciencia y t•cnica 111 
3. Arte, c:iencia lf t*cnic:a IV 
3. Arte, c:iencia lf t*cnica V 
3. ,.. ... moclemo uni••,...I. Ha.....-.ct 
1. Azulita 
2. Elbllno 
4. Biologl• Ilustrada 
e. C-toa de •rquiteclo daacalzo 
3. carta abiert• • loa nil\oa lf niftaa 
4. C*lulaa enjau-s 
3. Loa Cien mejores acertijo• matem.illticoa 
3. Loa cinco .. ntidoa 
4. Como alivi•raa de I• panza 
e. Como --..... provecho de lo• •ni...-. y del huerto 
5. Como ............ busque 
4. La comunicación human• 
e. Consejos .,_,. •lmacen•r el maiz en cea• 
2. Córrele 
3. Coa•• curio .. • de •qui y de •M• 1 y 11 
2. El chocolate 
2. De 18 ftor • I• miel 
3. De la tierTS al cosmos 
2. De la vaca •I zapalo 
2. De loa hue~illoa a la r11n• 
4. Descubrir. Encic:lopedi• 
3. OicciOn•rio castellano iluatr11do. Lexicón 
3. OicciOn•rio did*ctic.o de eapaftol elemental 
4. OicciOn•rio viau•I Ali•• de la Tierr• 
4. OicciOn•rio viau•I Al•• del cuerpo Humano 
4. Diccionario vi•u•I Al•• del universo 

3. OrwMlea y pequefto9 
4. Hijo ... tigr9 .•.. pinlllo 
5. El._..,. que c•1Cu1-. 

4. In-.......... enllblo• lf ...... 
3. Jegu-. .._..y_y __ 

•lin•H de .. faun• maJlic8MI 
e. Loa 1111roe del -••· Nueva~ de cu111vo 
e. Loa 1111roe del -•• 16cnice, "9dlclonel de cu111vo 
2. Elnwfz 
e. MM...,... pordOC:ene • 
e . .,.,ª...,... .. Cllgeni&8Ci6n de -- grupo 
4 ........... ~ 
2.El---
3. ll6ldaO d•1canaclda 
4 ... -.... 3.Un_....._......,.. 
3.Nillo9y........-• 
2.Nlne .. ...... 
3 ........ medlo 
t. Loa nún.-
3. Ollallle ",,.. ollcloa 
3. Ollallle ",,.. aflclo• 2 
e. Pa•a1p111w• - ... 
•. 0..1 ...... --__..... 
3. IOt ,... ...... del v61iO ,.._Mundo 1 
3. IOt _...del viajo Nuavo Mundo 11 
e. La~ de .. mujer 
4.-... P$11S,lo.,.IOdo1dal11crn1em........,. 
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3. T ... acopio de papel. Mercurio, Urano 
3. T .... capia de papel :La TiarTS y la lun• 
3. T .... copio de papel. Loa -*'il•• de 
s.t-.Júplter 
4. El, _____ mundo de ... matem6tica• 
1. FN .. a y coloNa 
3. Gente, •nlmal y p19n1a 
3.Dlenlea!f-
3. ~-y-a bichos 
e. Donde no half •bogado 
4.Laa ........ 
2. La llenclil9 
4.LaliefN 
4. Uso de ... pfllntaa medlcin .... 
2. TN• colorWllea pNNapllnicoa 
e. Las v-• de Martfn y otra• hlatonaa 
3. eor- M h- un INIPll 
3.LoeleiiilllDr-
3.0le•.-Y~• 
2.LoevolcmWa 
4.ElalalenWSolar 
4. Sonido!fluz e. La .. _... de .. llen9 
2. Del .......... 
2. Da .. - .. vidito 
2. Del punto•• lrnag9n 
4. Una aolud6n .,.,. .. alcohollamo 

ACTIVIDADES 

5 Ajedrez p•r• ni/loa 
2 A lea pl•nt•• les guat• tener loa pi•• en 
3 Á-• y juegos. Semb,.r y construir 
3. El cuerpo hum.no 
2. De ,.chupete 
4. De tin M•rln 
4. D*j..-ne darte la receta 
2. Dibújalo• con círculos 
2. Dibújalos con cu•drado• 
3. EatNctur11a 
2. Hazlo• tü 
2. ln-ntando juguetea 
3. J-go• y núla Juegos 
3.Juegoa y "'*• juegos 11 
2. Jugar • construir 
4. La legión de la Teránt<.Jla 
4. M•noa •la obra 
2. M•ri•n• y aua pinturmu 
2. Miau dijo el gato ,nafr-.neR> pera ilumina 
3. Minombna 
1. Nombrando •I mundo 
4. El nueva eacriturOn 
2. P•pirol•• 1 
3. Pepirol•• 11 
1. Per11pingüicea 1 
1. P•r•pingüiceall 
3. PR>yectoa de Biologie 
3. ¿Qu• h•car con la basura? 
3. Química en la cocina 
2. Recetas y aecn1toa pura crecer 
4. Siembra menud• 
2. Títeres al Instante 
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la tierra 
. L- llb9jo """-'tea. c.rt.a • loa 

iClanla• 1820- 1928 
. ~-.¡o .. ,,,_..._ e.ta•. lo• 

ldenlea 18234- 1948 
. Antena de --
• Quartdo Saba•ll6n 

1 TEATRO 

3. La bodll de .. l1ltil8 
3. Como ..._.. ._lr'o (•in aer 
deac:'*-lo) 
e. Diez .. ~ de 1-=n1c11a de 
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ANEXO 2 
GUION DE ENCUESTA PARA PROFESORES 

1.- Ordene jerárquicamente de 1 al 4 los apoyos que considere más 
fundamentales para su proceso ensenanza-aprendizaje. 

PRONALEES 
TALLER DE COMPUTACIÓN 
RINCONES DE LECTURA 
RINCÓN DE LA CIENCIA 

2.- Si existe Rincón de Lectura en su centro de trabajo. ¿Cuál es la apreciación 
que tiene de él?: 

) ES UNA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 
) ES UN APOYO INDISPENSABLE 
) ES UNA PERDIDA DE TIEMPO 

3.- ¿ Con qué frecuencia retorna Ud. los Libros del Rincón para fomentar la lectura 
en su grupo? 

DIARIAMENTE 
SEMANALMENTE 
QUINCENALMENTE 
MENSUALMENTE 

4.- Desde su perspectiva, ¿Cuál es la aceptación de la lectura en su grupo? 

) LES GUSTA LEER ) RECHAZAN LA LECTURA 

( ) LES ES INDIFERENTE 

5.- ¿ Qué tiempo le dedica a su grupo para fomentarles la lectura. 

( ) 15 .. , DIARIAMENTE ( ) 15' CADA SEMANA ( )15' CADA MES ) OTRO. 

6.- Desde su punto de vista , ¿ En dónde radica la problemática del fracaso del 

fomento a la lectura en la educación básica?. Ordene jerárquicamente. 

EN LOS NIÑOS 

EN LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS 

EN LOS MAESTROS 

EN LOS PADRES DE FAMILIA 
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ANEXO 3 

ENCUESTA PARA ALUMNOS 

TACHA LA RESPUESTA QUE ELIG~ O ESCRIBE, SEGÜN SE TE PIDA: 

1.- ¿Te gusta leer? 

) SI )NO ) POQUITO 

2.- ¿Quién es la persona que has visto leer más? 

)MIS PAPAS ) MI MAESTRO(A) )NADIE 

3.- ¿ En tu escuela te dan Rincones de Lectura? 

) SI )NO )AVECES 

4.- Si te dan Rincones de Lectura, te gusta asistir a esas clases? 

)SI )NO 

5.- ¿Podrías mencionar el título de algún libro del rincón que te haya gustado 
mucho?. 

) SI )NO 

escrlbelo: ___________________________ _ 
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ANEXO 4 
SONDEO DE OPINIÓN 

1 .- ¿ Ha leído o ha oldo comentar sobre los siguientes libros? 

a) METAMORFOSIS .................................................. SI NO 
b) UN GRITO DESESPERADO...................................... SI NO 
c) ARRANCAME LA VIDA........................................ .. . .SI NO 
d) EL MILAGRO MAS GRANDE. MUNDO .................... SI NO 
e) EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL COLERA .............. SI NO 
f) VOLAR SOBRE EL PANTANO ..................................... SI NO 

2.- Si contara con tiempo libre, ¿Cuál de estos libros le interesaría leer?. Mencione 
por orden de preferencia. 

1º. ______________ _ 
2º. ______________ _ 
3º. ______________ _ 

4º. ____________ _ 

5º·-----------~ 
6º·-----------~ 

3.- ¿Qué libros propondría para fomentar la lectura en los adultos? 

1º. ______________ _ 

~:--------------

4.- Durante sus vacaciones, ¿ leyó usted algún libro? 

( SI). ¿Cuál?:-----------------------------

( NO). ¿Por qué?:---------------------------

5.- ¿Cree usted necesario implementar un programa para fomentar la lectura en 
los m-stros? 

(SI),¿ Porqué?: ________________________ _ 

( NO ). ¿Por qué? :-------------~====:=:::=:::;:=:;;;:::;;==, 

\ 
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~UUUIRECClON DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN NEZAHUALCÓYOTL 
ESCUELA PRIMARIA MATUTINA" JUSTO SIEllllHIÉNDEZ •, Cc.T: 15DPll8505P 

7 

PREST AMO DE LIBROS 

ANEX05 

FECllA 
NOMBRE DEL ALUMNO 

GDO. 
GPO. NOMBRE DEL LIBRO 

PRÉSTAMO \ ENTREGA 
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SUBD!RECCION DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN NEZAllUALCÓYOTL 
ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA" INDEPENDENCIA ",ce T.: 15DPR050/T 

PRÉSTAMO DE 'LIBROS 
NOMBRE DEL ALUMNO 

GDO. 
GPO. 

1 '" 

NOMBRE DEL LIBRO 
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ANEXU5 

FECHA 
PRÉSTAMO 1 ENTREGA 
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ANEXOS 

GUION DE ENTREVISTA REALIZADA A LOS CENTROS DE 
MAESTROS 

1.- ¿Con qué propósitos se crearon estos Centros de Maestros? 

2.- ¿ Con qué tipo de materiales cuenta este Centro de Maestros? 

3.- ¿ Cuáles son los requisitos para poder hacer uso de estos materiales? 

4.-¿Cuál es la cantidad promedio de maestros que visitan este Centro 
diariamente? 

5.-¿Hay variación de visitantes o son regularmente las mismas personas que 
frecuentan este Centro de Maestros? 

6.-¿ Hay alguna fecha específica cuando este lugar es mas visitado? 

7.- ¿Cuál cree que sea el motivo principal por el cual sea más visitado este Centro 
de maestros? 

B.-¿ Con que cantidad de libros cuentan aproximadamente? 

9.-¿Cuál es el porcentaje aproximado de libros de literatura con que cuenta este 
Centro? 

10.-¿ Cuál cree que sea el motivo principal que los Centros de Maestros tengan lo 
no demanda de visita? 

11.- ¿Cree Ud. que los Centros de Maestros estén logrando sus propósitos?, ¿por 
qué?. 

12.- ¿Qué mensaje le daría a los m-stros desde este lugar que trabaja? 

1 TESrn r"f'nT 
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