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PRELUDIO 

Si las Horas custodian las puertas del cielo, en el Colegio 

Madrid la complicidad y el prestigio vigilaron con celo las 

puertas de la victoria. 

Deforma no muy clara e/jurado propuso nuestra 

participación hasta el quinto sitio y era claro que, a partir de 

las deducciones de Consenso no lo merecíamos. De cualquier 

manera, nuestra satisfacción era mayor a la de todos los 

Señores del Día y de la Noche, y a la de todos los Dioses 

después de consumado el sacrificio ofrecido ... 

De cualquier manera, ganamos ... 



LllS6R.TAD lS~O PALAlSR.A 

Allá, dónde terminan las fronteras, los caminos se borran, 

Donde empieza al silencio. Avanzo lentamsnlfl y pueblo la 

Noche de astr&llas, de palabras, de la rssplmción de un agua 

Remota que me aspera donde comienza el alba. 5 

4 

La primera clase en cada uno de los tres grados transcurrió con toda normalidad, 

aunque en sentido estricto no la hubiera. Es un momento de funnalidades, y de ésas 

dificilmente se escapa uno, sobre todo cuando se sabe que para los alumnos es importante -

y no para d~~o~~ .lo. refinado de sus modales- sino para intentar descubrir las 

posibilidades de prolongar esa ausencia de clase a todo el curso: "Mi nombre es Jorge 

Emiliano, y el de ustedes lo aprenderé, si es posible, en el lapso del cur.;o". No dije que era 

su nuevo maestro de Espaftol, porque ellos lo snblan; omitl decir que eran mis primeros 

alumnos para no destruir el aura de experiencia con que entré ni salón. Ellos insistieron en 

saber edad, gustos, estudios, compromisos sentimentales, etc., y yo solamente me limité a 

contestar lo necesario, para que se dieran cuenta que no pensaba tolerar irresponsabilidades 

ni a solapar sus desmanes. Ya estaba enterado de sus fechorías, ni menos ése era el 

antecedente que de las advertencias deduela. 

Digamos que la primera semana fue como un sondeo mutuo, y aunque mi 

presentación fue breve y aparenté no dar concesiones, en ella intenté ratificar la opinión que 

sobre "ellos" tenían maestros y directivos mediante alguna charla breve que intenerfa a otra 

de carácter más formal. Entre el "platlquenme qué vieron el curso pasado, qué aprendieron, 

qué dudas quedaron, qué tal su maestro anterior, etc.", se mezclaban los "cuantos ai'los 

'"LIBERTAD BAJO PALABRAttPAZ, Octavio. 1967 
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tienes, de qué escuela vienen" (aunque más bien debl preguntar de cuál o de cuántas Jos 

han expulsado), etc. Trataba de compatibilizar sus respuestas y actitudes con Ja descripción 

que habla recibido de ellos, y hasta ese momento, Jo único claro que tenla, es que alguien 

estaba tratando de engai\anne: o Jos directivos y maestxos exageraron en sus juicios; o Jos 

angelitos de entre trece y dieciséis ai'los, repartidos en tres grados y tres grupos, eran unos 

profesionales del engai'lo. La duda no duró mucho tiempo. La segunda opción era Ja más 

segura, y no me equivoqué. 

El viernes, fin de semana, enseflaron el cobre: entré al salón del tercer grado y el 

"desmadre" era fenomenal. Intentaban ver hasta dónde iba a ser capaz de llegar. Alguien 

creyó haber detectado alguna pose falsa en mi dureza, y socializó rápidamente el 

descubrimiento. Intentaron ponerme a prueba: no me harían caso, no acatarlan reglas, no 

existiría el maestro. El gusto sólo les iba a durar pocos minutos porque ese día les presenté 

mi furia: 

Un fuerte golpe al escritorio acompai'lado de un sonoro grito de ¡ya se callan!, fue mi 

respuesta. Ese dla no se repetirla jamás. Para quedar a mano, me permití aplicarles un 

examen, justamente a esa hora. 

Los demás grupos no intentaron ningún acto subversivo. Al parecer, las noticias 

corren rápido. 

Invento la vlspera, la noche, el dla siguiente que se levanta 

an su lecho de piedra y recorre con ojos /Impidas un mundo 

penosamente soflado. Sostengo al árbol, a la nube, a /a 

roca, al mar, presentimlanto de dicha, invenciones que 

desfallac6n y vacilan frente a /a luz que disgrega. 
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Visión ratificada. Quizá no tenlan la culpa de ser de ese modo, pero si bien, no 

recordaba los programas de la materia de espallol, mucho menos iba yo a desarrollar todas 

las teorías psico-pedagógicas revisadas en los cursos de la facultad de Filosolla y Letras. 

Demasiado habla hecho sobre ese terreno la primera semana como para pensar que podla 

interpretar sus problemas, cuando sólo me atonnentaba la idea de que "ellos" eran el mio. 

La primera estrategia después de reconocido el terreno fue reinventarme; es decir, tenla que 

asumir plenamente y con más carácter el papel que representé el primer dla de clases (esa 

que asemejaba más a un sargento que a un profesor de literatura). Porque con mi primera 

actitud, ellos jamás sospecharon que las cosas se iban 11 compliclll", y que sus 

"holgazanerías" no tendrían espacio suficiente p11ra reproducirse. 

Pero como la sospecha no basta, tenía que hacérselos sentir dla a dla: por mal 

comportlll"niento, fulla de asistencia; cuenta regresiva en un puntaje inventado para el mismo 

motivo, por no llevar tarea, por no trabajlll" en clase; en fin, que cualquier motivo 

considerado dentro de estos mediocres criterios era argumento pllrlljustificar el orden ... 

La respuesta tardó en lleglll" mientras la confusión instalaba su reino en ese mundo. Y esa 

segunda semana fue la determinante para mi rel11Ción posterior, porque aunque sabíamos 

ambos bandos que habla en nuestras actitudes poca originalidad, el trato fue 

obligatoriamente respetuoso y su respuesta a mi "propuesta" de trabajo no fue lo 

suficientemente rencorosa como lo habla previsto, o al menos, eso era lo que pensaba. 

Una clase en secundaria es la expresión exacta de una batalla y, dentro de la 

silenciosa lucha, me vi obligado a preparar clase y aprender lo necesario sobre la asignatura 

de espaflol; sólo iba, por decirlo de alguna mWlera, con algunos minutos de ventaja. Entre 

las clases de "Pueblos precolombinos" y las "Socioeconómicas del Caribe y del Brasil", que 

en su momento exigla mi propia furmación académica dentro del Colegio de Estudios 

LatinoamericWlos, se asomaban los libros de texto de espaflol de la profesora Ana Maria 
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Maqueo. como parte de la responsabilidad académica-profesional que adquiere uno cuando 

tiene que asumir el teorema que representa el ser estudiante y profi:sor. 

En algunos casos -por ejemplo-. las dudas generadas se convertían en dudas 

compartidas, y no es que tuviera por obligación saber todo. pero la salida a este tipo de 

problemas no estaba contemplada y debla resolverla por cualquier otro medio, menos con 

argumentos fulsos o incorrectos. La más profunda ignorancia de un maestro no es motivo 

para renunciar a la dignidad, y la mla era tan suficiente que dificilmente me daba el lujo de 

mentir. 

En fin, que teniendo que echar mano de artimañas y poniendo cara de "no se 

preocupen, ya lo aprenderán''. dejaba una investigación ligera al respecto, y sin mostrarles 

que estaba absolutamente involucrado en el asunto, de inmediato retomaba el curso del 

tema. 

... Y luego la sierra árida, el casarlo de adobe, la minuciosa 

realidad de un charco y un plrú estólido. de unos niflos 

Idiotas que me apedrean, de un pueblo rencoroso que me 

sella/a. Invento el terror. la esperanza. el mediOdfa -padm 

de los dellrios solares, de Jas falacias espejeantes. de las 

mujeres que castran a sus amanms de una hora. 

Las circunstancias me obligaron a aceptar terminar el ciclo escolar en la secundaria. 

Ni siquiera tuvo el Coordinador que intentar convencerme con otros argumentos que no 

fueran el del sueldo. El cálculo rápido que hice para lo que el monto alcanzaría. solucionaba 

parte importante de mis gastos, y la respuesta a la invitación de ensenar espallol fue positiva, 

pero además un poco irresponsable: 
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Debido a que, si bien el mapa curricular de la licenciatura de Estudios 

Latinoamericanos, en teorla no pretende formar profesores, la realidad es otra. Es importante 

que en este aspecto se logrará considerar alguna materia dentro de la curricula de la carrera, 

donde se llegue a reflexionar acerca de nuestra lengua, pues existen muchos filctores que nos 

hacen pensaren una identidad latinoamericana. y uno de ellos es el habla en común". Por lo 

que respecta a los conocimientos que debla poner en práctica, no bastaba en recordar que 

"Oración simple es igual a sujeto y predicado" o en los autores, y sus obras, del realismo 

mágico. Esto no era suficientes para enfrentar a los estudiantes de secundaria. En fin, ya 

otros se ahogarlan en mis lagunas. 

La decisión se tenla que formalizar institucionalmente y la entrevista con el Director 

General del Colegio era un trámite obligado. 

-Me dice el coordinador que está usted dispuesto a cubrir la plaza de espal'lol ... 

-SI, así es. 

-¿Trae su Currfculum? 

-No. Pero le puedo asegurar que mis conocimientos y experiencia son suficientes. He 

tomado infinidad de cursos especiales al respecto y considero decoroso el manejo de grupo 

que tengo. 

Entrecerró los ojos y exploró los mios. No creo que le interesará descubrir la verdad 

o la mentira. Más bien trataba de convencerse de que fuera su hombre, de que si iba a tener 

la resistencia necesaria para concluir el curso, pues de esta secundarla salen 

proporcionalmente más maestros que alumnos de merecida expulsión (son muchos los 

fuctores que se conjugan en este aspecto; pero el que más se presenta es por la indisciplina 

que reina en las aulas). 

"Aventuro hac<r la R>almendación al Colegio de Estudios Lminomncri-de considenor denlrO de la 
curric:ula de la carrera. impartir un curso hlstorlogiifico sobre el espallol y las lenguas en Aml!ric:a. 
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-Está bien -dijo-, preséntese mallana. En los papeles que le dará la secretaria está su 

horario, ¡Ah! y no olvide traer su documentación cuanto antes •.. 

Lo de la "documentación" sigue siendo un pendiente y creo que ahora sospecha de 

mi mentira, que no me he titulado, pero me sentlajustificado, nunca me angustió el hecho, 

porque si Ulises dijo al Cíclope que era Nadie para salvarse, yo sólo dije que era Alguien 

para seguir sobreviviendo. 

Después de la entrevista. el Coordinador y algunos maestros, sugirieron atención 

total, me expusieron un rosario de recomendaciones para "controlar" a mis presuntos 

alumnos y una detallada descripción de su "perfil" escolar-que más bien fue una especie de 

diagnóstico a la que sólo le faltó el nombre de alguna enfermedad, de esas que cura Freud. 

Desde luego que todo lo dicho me pareció dentro de los limites normales. El olvido 

no arrasaba aún de mi memoria aquellos tiempos en que con ojos divertidos vela cubrin;e de 

vello mi cuerpo y con ojos cerrados el de las ajenas, y comprendía perfectamente que la 

Secundaria es una rendija a la que en perrecta complicidad uno se acerca poco a poco para 

descubrir que ahf empieza en realidad el mundo: la movilidad de la piel de las niftas y los 

significados fértiles de la luna; no son malos ejemplos para mostrarlo. 

Exageraron, pero no del todo. A estos "chamacos" no les interesaba sólo presenciar 

la movilidad sino tocarla; no les concernían los significados, sino detenerlos. Colores 

intensos que hacen la diferencia . 

.. .Invento la quemadura y el aulido, la masturbación en las /elrines, /es visiones en el muladar, la 

prisión, el piojo y el chancro, la pelea por la sope, la delación. los animales viscosos, los contaclD& 

innobles, los interrogatorios nocturnos, e/ examen de concienc/8, el juez, le victima, el testigo. Te) 

eres esos Iros. ¿A quién epeler ahore y con qué arguc/8s desl/Uir a/ que te ecusa? Inútiles los 

memoriales, los ayes y los alegatos. Inútil tocar a puertas condenadas. no hay puertas, hay 

espejos. Inútil cerrar los ojos o volver enlte los hombres: esta lucidez ya no me abandona. 
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romperé los espejos, har6 trizas mi imagen -qua cada manana mhace penosamente mi 

cómplice, mi delator. La soledad de la conciencia y la conciencia de la soledad, el dla a pan y agua, 

la noche sin agua. Sequfa, campo BTTBSBdo por un sol sin párpados, ojo atroz, oh conciencia, 

pmsent9 

puro donde pasado y porvenir arden sin fulgor y espemnza. Todo desemboca en esta eternidad que 

no desemboca. 

Me entusiasmaba más enseñarles lo que me estaba costando aprender, que 

apasionarme por lo que ni ellos ni yo sablamos. Seguramente no habrían visto aún aquel 

icono de Al maestro con carlilo, porque ya me habrían pedido cero clases y un ángulo 

corre<;to para patearme el "trasero". 

El asunto es que de aquella vieja pellcula, tengo presente que su protagonista, un 

actor de color, renuncia a su vocación universitaria y deja de dar sus lecciones para 

enseñarles sobrevivencia cotidiana y las pasiones de la vida. Esto viene al caso porque el 

negro no es mi perspectiva de comportamiento; creo que el herolsmo social es obra de 

mártires y yo apenas y tengo tiempo para recordarme que estaba en el intento de dar clases 

de español teniendo presente que mis conocimientos sobre la .. vida" siguen aumentando; lo 

que no quiere decir que olvidara nuestra condición de mortales, ni tampoco que censurara, 

sin considerar sus intenciones, charlas de ese tipo en mis clases. 

Temas, como "las parejitas" y sus bemoles; el sexo, que no se atreven a mencionar 

aunque todo el dfa se pasen pensando en él; y Ja quejas a las tiranlas de los maestros, 

comenzaron a formar parte del curso como si fuera un tema más de nuestro programa. En 

este tenor, la participación se invertla: el número de los que opinaban en clase nonnal era el 

mismo de los que se abstenlan en estas batallas verbales. 

Definitivamente las épocas cambian. Nada que ver esta Secundaria con la de mi 

generación, pero nada que ver la apreciación con la nostalgia. El transcurrir detalló nuestra 
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relación y le dio una dinámica que los acusadores no creían. La explicación para mi no 

existe, quiero decir que no la tengo, aunque se aferren a decir que la guardo como fOrmula 

secreta. Y para muestra un botón. Todavía recuerdo los tormentosos y gloriosos dfas de 

ensayo para montar una poesía y participar en el concurso de poesía coral de la zona escolar. 

Allá, donde los caminos se borran, donde acaba al silencio, 

Invento la desesperación, la menta qua me concibe, la mano 

qua me dibuja, el ojo que me descubre. Invento al amigo que 

me Inventa. mi semejante; y a la mujer, mi contrario, tone 

qua corono de banderas, muralla que escalan mis espumas, 

ciudad devastada que mnace lentamente bajo la dominación 

de mis ojos. 

Ensei'lar y aprender es lo que significa "luz" y su ausencia, y lo que entre ambos 

verbos vive, es imagen de movimiento, es su rostro. Eso me gustó que significara su 

propuesta de pintarse el rostro de blanco y negro en dos mitades verticales. Eso inventé 

para aprobar lo que para ellos era una simple locura, una posibilidad más de divertirse, de 

ocultarse. Eso pensé para explicarme un poco el compromiso que con placer asumía. Eso 

masculle porque realmente creo que el espacio que queda entre el ensei'lar y aprender tiene 

vida, que se recrea, que se confunde y relaciona y muere. 

-Lo mandé llamar para comunicarle que la siguiente semana hay un concurso de Poesía 

Coral y la secundarla ha de participar. 

Estuve a punto de contestar ·¿;y?-, pero el tono era de" ... y usted debe seleccionarla, ponerla, 

ensayarla y ganar." 

-{ ... ) 
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-Puede cancelar las clases del curso de aquí a que se realice el concurso. Tome a la gente 

necesaria de los tres grados y comience desde maftana. ¡Ah! Y no olvide lo de sus 

documentos. 

-{ ... ) 
Absolutamente todo era un problema. ¿De dónde iba a sacar los movimientos de una 

"pinche" poesla coral, si jamás habla tenido el más mlnimo contacto con semejante 

experiencia? ¿De dónde habla deducido el Director que podíamos participar y aún más 

ganar en el concurso, si tenla entendido que habla en la zona escolar por lo menos sesenta 

secundarias?; pero lo más critico del asunto, ¿Cómo hacer, para que los alumnos leyeran, 

entendieran e interpretaran poesla?, a duras penas y llegan a hojear revistiilas y la sección 

deportiva de un diario. Esta era la verdadera batalla. Hasta aqul, todo iba marchando bien, 

ahora comprobarian mi amplio manejo de grupo. 

Algunos "especialistas" (mis cuates de la fucultad) me ayudaron de manera 

importante a salir de aquella "bronca" en la que me habla metido; pero indiscutiblemente el 

de mayor crédito es un "zorro del desierto del Mezquital", un camarada de Estudios, que en 

aquello del arte poético es un verdadero maestro. Él fue el verdadero artlfice de tan magna 

obra. 

Regular el clásico "desmadre" no es posible sólo con recomendaciones; controlar los 

in-voluntarios actos de homosexualidad efimera o intentar detener la inquietud de los dedos 

masculinos, no es posible sin cierta dureza; detener la venta de cosméticos, el intercambio 

de "cartitas", las constantes huidas al bailo, los paseos con dirección a las bodegas, las 

zancadlilas, la burla envidiosa a los solistas, etc., durante más de ocho días, no es posible sin 

autoridad. En fin, que el trabajo "material" fue lo mio. 
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El concurso fue en el Colegio Madrid. Cuando llegamos, la atención fue para 

nosotros y el centro de esto tendria que estar en la carcacha en que llegamos, en el rostro 

partido por el blanco y el negro, o porque sabían que ganarlamos ... 

Fueron los días que con más entusiasmo han hecho algo colectivamente los tres 

grupos. Independiente del "normal" comportamiento de la mayoría, los resultados fueron 

fonnidables; más que diez en memoria; diez en sincronía; diez en movimientos o diez en la 

presentación de nuestra poesía: LLbertad bajo pc;ilC!bYCI. de Octc;ivLo p¡;¡z e 

incluso más que ganarle a otros grupos de escolares, por un momento la bandera de la 

literatura ondeaba triunfante en este combate. 

-Lo felicito, profesor Barrios. La representación de la obra fue excelente. La gente se veía en 

el auditorio muy entusiasmada y conmovida cuando pasaron los muchachos. De verdad lo 

felicito. 

-{ ... ) 
-Además, con el trabajo que vi, el lugar definitivamente es lo de menos .. ¿no lo piensa usted 

así profesor? 

-{ ... ) 
-Bueno, pues hay que ir pensando en el festival de fin de ai'lo, donde se me ocurre que puede 

usted montar un recital de lectura de auditorio. 

-{ ... ) 
-Bien, pues hay que reanudar clases. ¡Ah!, y le vuelvo a repetir que necesito sus papeles. 

-{ ... ) 
Contra el silencio y el buHicio invento la Palabra, 

libertad que se inventa y ma inventa cada dls. 
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·e1 propósito que lo guiaba no era Imposible, 
aunque si sobrenatural. Querfa sonar un hombre: 

querla sonarto con Integridad minuciosa e Imponerlo 
a la realidad. Ese proyeclo méglco habla agotado el 

espacio enlero de su alma ... • 

(Las ruinas circulares en Ficciones) 

JORGE LUIS BORGES! 

Las líneas anteriores son una imagen muy ilustrativa de las primeras experiencias, de 

muchas, que he :vivido en el campo educativo, al desempei'lanne como profesor en la 

asignatura de espai'lol en el nivel medio básico. Ese concurso y el triunfo temporal de la 

literatura, ilustra parte de una experiencia docente que inicie a partir de 1995, en diversas 

escuelas secundarias particulares, dependientes de la Secretaria de Educación Pública; y que 

da cuerpo a este Informe Académico para titularme y por fin tener mis documentos 

completos. 

Esa experiencia, que quisiera compartir aqul, podrfa mostrar diversos aspectos 

comunes en muchas escuelas de este tipo, no por sabidas menos importantes. Por ejemplo, 

que esas instituciones, se enfocan a las estadlsticas en la matricula con el objetivo principal 

de sumar cantidades económicas sin considerar los hábitos escolares de los alumnos; ya que 

muchos de los jóvenes manifiestan poca disciplina y escaso nivel educativo. Asimismo, las 

autoridades de los referidos colegios, d!l11 poca importancia aJ papel educativo de los 

profesores, limitando las posibilidades para desempeftar y desarrollar las actividades 

profi:sionales de la educación. No obstante la importancia de estos aspectos, quiero expresar 

otro asunto, que compete a mi práctica docente. Al revisar mi rol de profesor e ir recorriendo 
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los diver.;os caminos de la ensefianza desarrollados, emerge la necesidad de plasmar una 

de tantas inquietudes que, desde hace tiempo, nuestra sociedad ha venido padeciendo, y que 

a pesar de no ser un tema nuevo y que se aborda constantemente en los diversos medios de 

comunicación, en los discuraos gubernamentales, en los ajustes y cambios de planes y 

programas de la Secretaria de Educación Pública, y en el contexto académico; poco en la 

realidad se ha conseguido: La cuestión de la lectura y la lectura de la literatura dentro del 

aula; ya que en estos afios he visto y me preocupa (y ahora me ocupa), que en las diversas 

instituciones por las que he caminado, ( Colegio Tulyehualco, Centro Educativo Hermanos 

Revueltas, Colegio Antonio José de Sucre y el Colegio Coyoacan) existe un pobre o nulo 

hábito de la lectura entre los alumnos y este es el problema que debo afrontar como 

profesor, alrededor del cual se estructura el presente infurme. 

La asignatura de espafiol se imparte a lo largo de los tres afios de secundaría con la 

distribución, por parte de la SEP, de una hora diaria para el trabajo académico, tiempo 

considerable como para desarrollar un programa ambicioso en el ámbito literario. Muy a mi 

pesar sucede lo contrario: los resultados son pobres. Sólo basta recurrir a las cifras que 

proporciona la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media 

Superior (COMIPEMS), que recientemente reveló que los alumnos que obtienen los más 

bajos resultados en el Concurso de Ingreso a la Educación Media Superior de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, son los estudiantes que no ejercen la actividad 

lectora. De igual forma a través del Concur.;o se ha detectado, "que los alumnos que 

obtienen mejores resultados en el examen Icen más de diez horas a la semana, mientras los 

que leen dos horas en ese mismo lapso no alcanzan la media del puntaje suficiente del 

examen."1 

1 Taguella Parga, Carmen, La lectura en el rmdjmim!O css;olw, en Campus Mllmio, supl. culL Milenio 
(México, D.F.), 9 de enero de 2003, pp.I 0-11 
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También podemos suponer, que tal vez el nivel socioeconómico de los alumnos 

influye en la problemática planteada; pero desgraciadamente ese no es "el fuctor'', o no es 

sólo el fuctor, debido a que los alumnos a los que he tenido la oportunidad de conocer, en su 

mayoría son de un nivel económico desahogado y socialmente tienen infinidad de recursos 

para hacerse del conocimiento que la lectura y la literatura proporcionan. 

En este sentido el objetivo principal de este informe, se concentra en manifestar y 

reflexionar sobre la problemática del poco o nulo hábito de la lectura en las aulas de 

secundaria, y que va más allá de lo socioeconómico; además de expresar las experiencias 

respecto a la problemática sellalada, se hace una reflexión sobre el enfoque pedagógico que 

establece la SEP, el temario y la bibliografia. donde existen, a mi parecer y de acuerdo a lo 

experimentado en las aulas de secundaria, varias lagunas académicas de prescindible valor, 

todas ellas contrapunteándolas con las estrategias y sugerencias que he llevado a cabo 

durante mi labor como docente. 

Mi práctica profesional y este informe se realiza desde la perspectiva de un egresado 

de la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos. La docencia se ha convertido en los 

últimos allos, en nuestro caso, más que en un medio de subsistencia, en un campo donde 

desarrollar los diversos conocimientos adquiridos dentro de la Facultad de Filosofia y 

Letras. El dedicarse a la ensellanza enriquece y fomenta nuestra labor humanística, aunque 

Estudios Latinoamericanos, no ofrece formar docentes. en sentido estricto, si proporciona 

los elementos teóricos para desempellar tan loable labor y para valorar critica y 

propositivamente dicho ejercicio docente. En mucho porque la formación interdisciplinaria 

de un Latinownericanista, permite abordar un objeto de estudio, en este caso la lectura, con 

herramientas más allá del aspecto literario y, que implica aspectos tanto de carácter 

filosóficos e históricos. 



17 
De acuerdo al plan de estudios del CELA, la práctica de la docencia no se hace un 

campo desconocido, debido a los recursos que ofrece la carrera, donde se destaca la 

investigación, el análisis y el contextualizar hechos. Quizá la época actual demanda de 

manera creciente, personas capaces de interactuar con los demás, de pertenecerse y convivir, 

de ser critico e inconforme con todo aquello que pretende someter al ser humano; pero 

además, lograr conjugar la idea de leer y escribir bien, por medio de un pensamiento 

profundo teniendo en cuenta la realidad histórica. Es asf que por medio de este proceso de 

titulación, fundamentado en mi actividad docente, se me permite exponer la concreción de 

los objetivos de la formación académica del CELA. 

Como he mencionado antes, el tema de la ensef'lanza de la lectura en las aulas en la 

secundarla no es nuevo; ya en otras ocasiones ha sido abordado por diversos egresados de la 

carrera de Estudios Latinoamericanos y de otras licenciaturas; sin embargo estos infunnes 

académicos de docencia, a diferencia del que he desarrollado, han sido emprendidos desde 

un enf'"oque descriptivo de aquellas tareas enmarcadas en el desarrollo propio de quien lo ha 

escrito, en el relato de la historia de las escuelas en las que se ha laborado, el perfil 

socioeconómico de los alumnos o bien, en las técnicas docentes empleadas para tales fines.2 

A diferencia del trabajo referido, y de otros informes, mis inquietudes se han 

centrado propiamente en un solo aspecto, pero no por ello menos importante, ya que hay 

muchos esfuerzos al respecto, la revaloración del papel de la lectura en el aula, y de allí 

lograr que los alumnos tengan un acercamiento con la lectura literaria para finalmente llegar 

a conthrmar el hábito literario acorde a estos esfuerzos. 

2 Tal es el caso del lnfonne Académico de Docencia del CELA, de Reyna Méndez Reyes, quiá'I en su 
trabajo del afio 2001, aborda su experiencia en la enseftlllU'Jl del espallol en la secund.-ia, b'!Jo la idea de 
plantear principalmente, los aunbios que ha sufrido la asignatura de espanot. a través de la refonna de los 
planes y programas que se han d.00 en su estudio laboral. A.imismo lleva acabo un """isis de ainic1er 
socioJóaico, a pmtir do que se enfoca en la descripción de la escuela y de los alumnos y su mamen muy 
partk:ulw de aborclar la materia de cspaftol, destacando la importancia de los lineamientos que mlllblece lo 
SEP, teniendo como m.-co uno comparación entre los prognun., de secundaria de los anos 1975 y 1993. 
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El infonne académico se organiza en tres partes: en el primer capitulo se aborda 

la problemática de la lectura y la lectura literaria con los alumnos de secundaria. Quiero que 

el lector de este informe considere los fuctores que influyen en el rechazo a los libros, los 

distractores sociales a los que se enfrenta un joven, los intereses propios de un adolescente, 

el papel social que juega la lectura y los diversos tipos de texto a los que se enfrenta el 

alumnado; asl como los fines de la literatura, el papel del profesor y su misión educativa. 

Igualmente que piense en el rol que desempei'la el Estado a través de sus diversas 

autoridades e instituciones y su concepción Je educación. 

Como toda expresión cultural, la falta de lectura no sólo es un problema en el aula 

hoy, también es la manifestación de los procesos históricos por los que ha caminado la 

asignatura de espal'iol, la lectura literaria y su ensei'lanz.a dentro de la secundaria. Por ello 

ofrezco una somera recapitulación sociohistórica de la instrucción de la lengua a través de 

los diversos gobiernos de nuestro país, hasta llegar al gobierno Foxista. En esta última 

coyuntura es igualmente importante considerar al programa oficial de ensel'lanza del 

espal'iol, su estructura y el enfoque pedagógico que debe manejar el profusor de la materia. 

Se hace hincapié en el enfoque pedagógico de la lengua, con la finalidad de ubicar ciertos 

errores, que desde mi perspectiva se repiten y muestran ser un lastre para el aprendizaje 

significativo de los alumnos. 

En el capitulo 11 comparto mi análisis de la lectura y de la lectura de la literatura, en 

el aula, considerando el programa y el enfoque que impone la SEP, y revalorizo el papel del 

profesor ante la lectura, los fuctores que se requieren para promover los textos entre los 

alumnos y los nexos entre los diversos tipos de texto y la literatura. 

Finalmente el capitulo 111 a partir de una revaloración de lo expuesto, desarrollo 

propositivarnente, teniendo como eje central del apartado la importancia que adquiere la 

lectura literaria dentro del aula, con la finalidad, de que esta actividad propia del 

. ' 
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conocimiento, se convierte en una de los posibilidades más viables para el avance 

educativo de nuestro pals. Asimismo, incluyo Ja bibliografla, que de una u otra manera ha 

funcionado en mi experiencia docente, en las aulllS de secundaria y que puede ser 

considerada por aquellos lectores involucrados en la dinámica de la enseilanza de la lectura 

en la educación media básica. 

Si la parte medular del trabajo es seilalar y describir la problemática que enfrenta la 

lectura y la literatura en las aulas también es necesario establecer respuestas ante lo 

expuesto: como tal, hago algun11S sugerencias y planteo ciertas lineas de estrategi11S de 

acción, que en la práctica particular, han servido positivamente entre los estudiantes de 

secundaria que han desfilado por las aulas donde he laborado. Dentro de las estrategias para 

la enseflanza de la lectura de la literatura en secundaria, se destacan los fuctores que se 

deben establecer para formar lectores, el objetivo de leer por leer mediante el enfoque 

Constructivista del cual me he valido en los ailos frente a los alumnos. 
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1.- DESCWPCIÓN Y VALORACIÓN DE LA LECTURA Y LA LITERATURA EN 

EL PROGRAMA Y LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL EN EL NIVEL MEDIO 

BÁSICO 

1.1 La problem,tlca de la lectura y la llteratura en el aula. 

• ... mi lectura del Quijote me mereció siempre un capitulo aparte, porque no me causó la 

conmoción prevista por el maestro Casatins: Me aburrlan las peroratas sabias del caballero 

andante y no me haclan la menor gracia las burradas del escudero, hasta el extremo de pensar 

que no era el mismo libro de que tanto se hablaba. Sin embargo, me dije que un maestro tan 

sabio como el nuestro no podla equivocarse, y me esforcé por tragármelo como un purgante a 

cucharadas. Hice otras lentalivas en el bachilerato, donde tuve que estudiarlo como tarea 

obligatoria, y lo aborrecl sin remedio, hasta que un amigo me aconsejó que lo pusiera en la 

repisa del Inodoro y tratara de leerlo mientras cumplla con mis deberes cotidianos. Sólo asl lo 

descubrl, como una deflagración, y lo goc6 al derecho y al revés hasta recitar de memoria 

episodios enteros.· 

(Vivir para contarla) 

GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ 

Participar y ganar un concurso de poesía coral, de lectura de auditorio, o cualquier 

otro que requiera leer, no sólo implica competir con otros profesores y grupos de alumnos de 

distintas escuelas, supone vencer acaso temporalmente un problema de fondo en el sistema 

educativo nacional: Ja fulla del hábito de lectura. Y es que esto ha sido en síntesis una 

constante en mi ejercicio profesional: Jos alumnos de secundaria, en su mayorfa, rechazan y 

anteponen todo tipo de "pretextos" para evitar leer. En general han manirestado 
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abiertamente su apat!a hacia Ja lectura y en especial a los textos que furzosamente se 

tienen que revisar a lo largo del ciclo escolar. 

Como consecuencia, muy a pesar de los datos estadlsticos y de las cifras oficiales, 

existe gran cantidad de alumnos que concluyen su secundaria y prácticamente no saben leer, 

y no conocen literatura alguna, es decir, son Jos socialmente denominados nnalfubetos 

funcionales, ya que sólo cumplen con el objetivo educativo de saber leer y escribir para 

comunicarse. 

En el caso de la lectura, en mi experiencia, he detectado algunos inconvenientes que 

con frecuencia aparecen, y en que los estudiantes repercuten para entender el contenido de 

un texto. Entre estos problemas está Ja dificultad para inferir el significado de muchas 

palabras y que conlleva a la mala interpretación de las oraciones y su relación con las ideas 

contenidas en el texto. Esta situación entre otras, originan que el alumno deS81TOlle una 

lectura repetitiva de signos y gmfias y no alcance a comprender e interpretar la obro 

desarrollando una actividad carente de sentido y de conocimiento. 

Asl, ante lo expuesto, hoy en dfa es muy común encontrarnos con alumnos que saben 

leer, pero no comprenden. Repasan letras, palabras y oraciones de acuerdo a los estándares 

que en su mayorla los maestros solicitan, muchas ocasiones tanto en mi experiencia, como 

alumno y como docente, he recurrido a ese tipo de lectura, (aquella a la que se denomina de 

atril o de auditorio. Subrayemos que Ja habilidad lectora no se refiere a la formación de 

oradores o declamadores). Para el alumno, Jos textos, establecen un enorme repertorio de 

palabras, que sólo les origina confusión, molestia y desagrado. 

Más allá del aspecto epistemológico, el que implica un análisis teórico más profundo 

sobre el proceso mismo de lectura., paro el nivel de secundaria esta circunstancia debe ser 

considerada en el marco especifico de Ja transición del adolescente al adulto. Con el paso de 

Jos allos y de varias generaciones de alumnos, puedo decir que son visibles ciertas 
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caracterfsticas, que no pueden generalizar un perfil único de los jóvenes en la etapa de 

secundaria. No por conocidas, son obviables las expresiones más evidentes. Entre éstas 

podemos contar de un lado la conducta rebelde, las frecuentes mentiras y el rechazo 

absoluto a todo aquello que represente autoridad; en otros casos ese tránsito está 

representado por el desgano, apatfa, pasividad, indifurencia, desmotivación o baja 

autoestima, actitudes que en suma desvfan o inhiben Ja actividad intelectual y la actividad 

creadora del alumno frente a sus deberes académicos. 

Esta situación, Ja fhlta de madurez emocional e intelectual en los alumnos, de alguna 

manera y en algunos casos conlleva a un bajo rendimiento en los estudios; no obstante he 

tenido la fortuna de toparme con estudiantes, que se muestran entusiastas en algunas 

actividades generadas en el aula. Esta situación es una de los condicionamiento psico-

biológicos que están involucrados en Ja falta de comprensión de Jos textos, y en la falta de 

un conocimiento significativo. 

Además de estos aspectos debemos considerar otros fuctores que agudizan la 

problemática de la lectura en el aula destacándose Jos siguientes: 

Hay una gran deficiencia del sistema previo, ya que muchos de los alumnos han 

ingresado a Ja secundaria, con escasos conocimientos y habilidades en tomo al manejo de un 

texto. La educación primaria, no hace énfusis en el fomento de la lectura, desde la 

perspectiva de llegar a comprender un texto y en muchos casos se limita a qué cantidad de 

palabras se pueden "recitar" en menor tiempo. 

Igualmente, el alumno de secundaria manifiesta estar agobiado ante las diversas 

asignaturas que cursa3 y se llega a crear un ambiente de imposibilidad o impotencia frente a 

todo el trabajo escolar que Ja secundaria exige. Ante esto, la lectura deja de ser atractiva al 

muchacho, debido a que se considera una perdida de tiempo, y sólo es relegada a la 

1 Méndcz Reyes. Reyna. La mgfhmza del espatlol a njye! medio dpde la pqspec.tiva de UD latiooamgjctnista. 
Informe de Actividades Docen1m, Facultad de Filo90fla y Letras. UNAM, Mt!J<ial p. 2 t. 
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literario. 
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Además de los problemas que se vienen seilalando, también es oportuno marcar que, 

Jos padres de fiunilia, por diversas causas, en ocasiones con el pretexto laboral, tampoco son 

promotores de Ja lectura en casa. pues no acostumbran leer. O bien, en muchos casos, la 

ausencia de los padres, ha dejado toda la responsabilidad educativa de los hijos en mWlos de 

la escuela. La existencia de un alto Indice en el deterioro familiar, en la mayorfa de los 

casos, se ha conjugado en los adolescentes de secundaria dando como resultado en su 

desempeilo escolar o reflejado en el desinterés para todo lo referente a Ja escuela. Cabe 

seilalar, que si bien no ha sido mi caso propiamente, no dejemos de lado que existen ciertas 

circunstancias sociales, como el hambre, pobreza, dependencias del alcohol y las drogas y 

una creciente violencia fiuniliarque también son distractores que influyen directamente en la 

relación entre el alúmno y I~ iectura. 
', 

Asimis~o,; la diÍtAmica social en la que se desempeilWl los alumnos, les filciiita el 

conocimiento,' d,~,bido en mucho a que gran parte de ese conocimiento se limita a lo visual y 

eso genera que los alumnos no requieran de leer. Es oportuno senalar que para la edad de 

los chicos de secundaria, los libros que carecen de imágenes son poco atractivos, es quizá 

por ello que gustan de otro tipo de lecturas, tales como las revistas. 

A su vez, hoy en dla, bajo la dinámica donde los medios de comunicación y los 

distractores sociales mantienen el control, es palpable y lamentable que los alumnos 

consigWl todo el conocimiento de esos mecanismos de poder, asociado a que la escuela no 

logra romper con el estigma de que "la lectura no tiene chiste, me aburre y no sirve". 

Aunado a lo Wlterior, los sectores de comunicación -principalmente la televisión y el 

Internet en el caso de tenerlo- en muchos de los casos sustituyen la figura de los tutores y su 

papel Wlte la función lectora y contribuyen a que los estudiWltes se alejen de los textos, 
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situación que se ve reflejada en las aulas mediante comentarios o patrones de conducta, 

vistos o tomados de aquellos medios; pero si dentro de esta batalla. la lectura redime su 

lugar en la casa, e'n el aula y la sociedad, estaremos retomando el camino hacia un 

conocimiento significativo. 
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• ... los fines de la l~eratura no pueden ser fruto del capricho o mera elucubración personal del 

educador. Múltiples factores entran en juego, entre los que destacan la cultura, la época, 

lugar ... ademills de los principios permanentes de la perfacclón humana." 

EefTlindez v Ssrramona 

El problema de los alumnos de secundaria que no manifiestan un hábito por la 

lectura, se produce en la propia sociedad, y en los problemas y circunstancias urgentes y 

vitales que enfrentan esos jóvenes. Para muchos de ellos, la lectura en general y la lectura en 

particular de la literatura es un lujo, porque primero está el ayudar en el negocio fiuniliar o 

desgraciadamente en el comer. Asl, con todas las deficiencias, saber leer queda como una 

habilidad subutilizada, que se proyectará a lo largo de la vida, a lo cual la investigadora 

Michele Petit acota que i:n la socieclades:~n ·~c~ia'~es lo que determina la ausencia de 

::: ::.'t:~i~~~\!i~!~g~f i~: ~::::::: ::::~::.: 
De acuerdo a l~s datos d~ tll cpMÍÍ>EMs;qú~ en ll~eM atrás se citaron, éstas nos dicen que 

los mejores re;~~;~~~~;~111~~~h~de i~g~so a preparatoria son de "aquellos jóvenes que 

tienen el hábi~ JeI~~;:l:i~~s.'f;; ~ro entonces ¿qué es lo que sucede? ¿será que realmente 

los adolescentes no quieren leer o no pueden ir más lejos, adentrarse en la lectura literaria? 

De ac~·~l'tlo a. mi experiencia y confurme a lo expresado por una gran cantidad de 

alumnos, hay varios problemas que sei\alaré a continuación: 

1. No es que se descarte ni se descalifique la lectura como una habilidad del 

conocimiento en la secundaria, lo que sucede es que ésta suele tener como fin "pasar las 

4 Petit. Michele, Nuevos ltG!Prcamientos a los j6yenes y la lpctura. SEP/FCE, biblioteca para la actualiDción del 
maestro, M~xico, 1999, p.121 
'Taguetla Porga, loc.cit., pp.I 0-11 
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materias" o bien, como una lectura que entretiene o divierte, para ello casi siempre se 

recurre a un tipo de texto muy lejano a la lectura literaria. 

2. En las escuelas y centros de lectura existe poco material y, además, los pocos 

textos existentes, abordan temas de escaso o nulo interés para el estudiante y rara vez son 

leidos por los alumnos; además, los "chicos" afirman: para qué leer si la" tele" o el Internet 

es más padre; y lo seguirá siendo en la medida que el alumno, no encuentre una razón 

agradable de acuerdo a las demandas propias de su edad. 

3. Aunado a lo anterior, el joven no encuentra, porque desconoce y no se promueve, 

el espacio donde la literatura circule de una manera más libre, fuera de presiones escolares o 

familiares, en tanto, no existen centros de lectura y los pocos que se habilitan; no ofrecen 

talleres libres de toda Í·nt~sición escolar y por consiguiente los alumnos consumen otro tipo 

de lecturas, aquelhci q~e:_;e. encuentran a su alcance y que son por su naturaleza entretenidas 
, r:.' :~· 

o divertidas, comcl 105(:{;ffifcs, historietas baratas, cuyo nivel cultural y educativo es por lo 
,·:'.-- ! ,, . ~ ·, ~ ;-,, ~' ~ 

general muy pebre; los libros denominados best-seller, o los que de alguna manera se han 

puesto de modíL' 

Ahora bien, no es que se descarte esta "subliteratura" o como la ha denominado 

Daniel PennacHíeratura industrial,6 cuyos fines, pretenden establecer patrones de vida e 

imponer una serle' de ·conductas de imitaciones y que por desgracia, sabemos es la que 
- ·: .... -. , .. -.·---.'.·:·_, ___ :-:_ -

consumen los allímnos: y. en general la sociedad, y que como consecuencia origina un 

consumismo superll_~o;:·P,~r. ejemplo Juventud en éxtasis o Cañilas entre otras. Lo que 

sucede es que,Jos.:~I~rn'~~s no se deben quedar enclaustrados ah!, considero importante 

aquella "literatura" que "no busca modificar la realidad del sujeto, sino que busca modificar 

la conciencia que el sujeto tiene de esa realidad." 7
• Hago hincapié en el fumcnto de la 

6 Pcnnac Danie~ Como una ooyeJa, SEP, biblioteca do actualización del m1111isterio, México, 2000, p. 43 
'Ren6N4jera Corveraen Con palabras propU. foro del m1CSV9 m sqyjcio a partir de los CU0º3del CAM 
DF, núm. 4, 1998, pp57-ó2 



27 
lectura; pero también en la calidad de Jos textos, textos de carácter literario, indómitos, 

rebeldes, o en un sentido metafórico libertarios, con el atan de crear una conciencia o 

normar el oportuno criterio del alumno. Para llegar a ella es necesario, todo un proceso que 

tiene un eslabón en Ja educación secundaria. 

Hemos expuesto que se ha vuelto una constante retórica del alumnado el set\alar" no 

me gusta leer", y bajo ese pretexto se alejan de Ja literatura y del conocimiento. Y en Ja 

medida que pasa el tiempo, se acentúa más y más esta moda debido a que los educandos en 

su mayoría leen mal; como ya se ha dicho, no existe un hábito de lectura por gusto, y si en 

muchas ocasiones por compromiso y, consecuentemente, no se halla el "sabor" de la lectura. 

Cuando un alumno llega a tomar un texto es porque el maestro se lo asigna, ya sea para 

cumplir con el programa, o por que es un medio para calificar; pero dentro de la práctica he 

comprobado que además estos textos no obedecen en nada a los intereses de los jóvenes, 

sino que por el contrario resultan ser parte de un esquema ajeno a su realidad. Las palabras, 

frases e ideas le son desconocidas, no le representan nada- sólo problemas- y las hayan 

vacías de conocimiento para ellos. Recordemos que por lo general los alumnos, no son 

lectores y, en tal caso, los textos a los que enfrentamos a Jos adolescentes, le resultan ser una 

desilusión. 

He visto.que la obligación· de leer que es ostensible en las escuelas, origina otro más 

de los fuctores que produce el fracaso de Ja literatura en el aula; ya que los textos responden 

a las necesidades de los profesores, siendo estos los que eligen los autores y los temas, algo 

parecido sucede con los textos que por "moda" o mercadotecnia se imponen en la sociedad, 

y en repetidas ocasiones, como se ha set\alado anteriormente, los que le son obligados, léase 

"sugeridos" por parte de toda figura que represente autoridad no consideran jamás el interés 

o el gusto del alumno. Tampoco podemos dejar de subrayar que en la "sugerencia" de tal o 

cual libro, va impllcita una calificación numérica para el alumno y en ocasiones una 

r 
1 
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calificación salarial al docente. Sólo basta seftalnr como anécdota. que en cierto momento 

el jefe de la asignatura de espal'lol, en una determinada zona escolar, era el autor del libro de 

texto, que por recomendación debería ser llevado en todas las escuelas agrupadas en tomo a 

tal demarcación educativa. En su momento, el pedagogo Paulo Freire8 seftaló que la 

imposición de una educación que es manejada desde la perspectiva institucional, lo único 

que logra, es la pasividad de los alumnos y, finalmente la adaptación ingenua al mundo sin 

tratar de transformarlo, ya que anula o minimiza el poder creador de los estudiantes, 

satislilciendo los intereses de las autoridades. De acuerdo a la teoría de Freire, la "educación 

bancaria"9, es aquella pedagogla utilizada en forma oficial, ya que los conocimientos son 

depositados sobre los educandos que los reciben pasivamente. Las relaciones que se forman 

en este tipo de educación son de naturaleza narrativa, están compuestas por un sujeto activo 

(el que narra) y uno pasivo (al que Je narran). Como consecuencia "los educadores son 

considerados "sabios" y los educandos ignorantes".'º 

A lo largo de los aftos he podido confirmar, que los profesores olvidamos que el 

alumno de secundaria se encuentra en una etapa formativa con respecto a su personalidad y 

carácter y, sin embargo, asignarnos lecturas fuera de su alcance. Si consideramos que el 

alumno tiene el derecho de sugerir o elegir las lecturas de acuerdo a sus intereses, entonces 

el papel del profesor dejaría de ser un simple transmisor de información y conocimientos, y 

se situaría en la labor de preparar el ambiente adecuado en el cual el alumno desarrolle sus 

facultades; po.r consiguiente el docente también será el encargado de animar y orientar al 

adolescente en las lecturas literarias. 

En el trabajo de varios aftas, he visto que los textos aludidos en el salón de clases, no 

han creádo partidarios, por lo que creo que, los jóvenes en edad de secundaria por diversos 

• Paulo Freirc, lA peda&~!a c!el opcünido 39 ed. S XXI cditon:s, México, 1988, 240 p.p. 
9 lbkl.p.68 
IO !bid p.69. 
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factores no deben verse involucrados, en el carácter de obligatorio, a los llamados libros 

"clásicos" que el programa de la SEP Impone, debido a que es preciso iniciar con la lectura 

de las obras, no para analizarlas en su estructura, ni tampoco para hacer un recorrido 

cronológico de ellas; si no para recrearse, apreciarlas y sentirlas. Las lecturas del aula deben 

ser elegidas en función de los intereses y sensibilidades juveniles e infimtilcs y no por su 

"valor social literario", de manera muy objetiva Michele Petit sugiere "no acercar a los 

jóvenes a partir de lo que uno imagina que son sus necesidades o sus expectativas"11, 

asociado a lo anterior, otro de los fuctores que detcnninan el rechazo de los alumnos a las 

obras "clásicas" es principalmente a que son totalmente ajenos a la realidad cotidiana de los 

educandos, sumado entre otras cosas al complejo lenguaje y el desconocimiento de un 

contexto en el que se desarrollan la mayoría de las obras. 

Los alumnos cuando llegan a manifestar su inquietud por un texto, preferentemente 

lo hacen por algo que refleje situaciones o exponga soluciones a sus conflictos e intereses 

personales inmediatos; los educandos solicitan algo que leer, que les dé un poco de 

tranquilidad al problema que les agobia; pero desgraciadamente, la mayoría de los escolares 

sólo apelan a esta necesidad en la escuela. ya que en su casa no es habitual que se lea y por 

consiguiente no hay libros, lo cual origina que la lectura se limite y se demande con fines 

para acreditar las asignaturas, dejando de lado toda posibilidad de recreación. 

No obstante, para llevar a cabo la idea de crear la costumbre lectora en los alumnos, 

debemos demostramos, primero a nosotros los maestros y dar paso a los alumnos, de 

comprobar que existe una utilidad en la vida cotidiana y un enriquecimiento moral y 

espiritual, mediante los textos literarios, tema sobre el que volveré mas adelante, para 

reforzar lo anterior dice Michel Petit: " la lectura es ya en si un medio para tener acceso al 

11 Petit. Michcia, op. cit., p.58 



saber, a los conocimientos formalizados, y por eso mismo pueda modificar las lineas de 

nuestro destino escolar, profesional, social"12 
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Por otra parte. como docentes es importante que ubiquemos que los alumnos en edad 

de secundaria tienen la capacidad de adquirir diversos conocimientos, y de que éste, por 

muy adolescente que sea, hay que reconocerle sus conocimientos. También debemos tener 

bien presente, que los alumnos no pueden acceder a los textos literarios, mientras los 

maestros no dejemos de descalificarlos, a través de restringir su libertad creativa, mediante 

proyectos rlgidos y la imposición de lecturas. Mucho del problema de la literatura en el aula 

se resume, en que los alumnos ven en ella un sistema "aburrido y sin chiste" que no impulsa 

de ninguna manera su creatividad y no se da paso a su imaginación, pues las lecturas no le 

significan nada. Hay que romper con viejos conceptos sobre lo que debe ser la "lectura 

literaria" para el nivel de secundaria, pues ésta no debe recaer en aquellos libros, que por 

generaciones se han ido almacenando en los anaqueles de los textos consagrados "el culto 

del libro depende de la tradición oral ..• y el maestro se vuelve el sumo sacerdote"13 y que 

resultan ser incomprensibles a las necesidades de los alumnos y por consecuencia son 

rechazados. 

Hay que puntualizar aunque es dificil seflalarlo, tampoco existe una cultura de 

lectura entre los docentes, en este aspecto muy poco llegamos hacer, ya que sólo empleamos 

la literatura como un medio para entretener a los ninos y es nula la metodologla que 

mostramos para este proceso del aprendizaje. Muy a pesar del cambio en la polftica 

educativa de los últimos aftos, de las constantes planeaciones y revisiones en los planes y 

programas los maestros no somos lectores. Ante esta situación, casi nadie acepta. que el 

problema no es sólo del alumno y que en mucho es también culpa del maestro. Y de la 

familia. En efecto, " ... mientras los padres de fiunilia no adviertan el papel que deben cumplir 

12 tb!d., p.63 
ll Pcnnac Daniel. Como una novela. SEP, biblioteca de ectualizmción del masisterio, México, 2000, p. 72 
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en esta misma tarea; mientras el Estado no brinde los apoyos necesarios, por mucho que 

el profesor estudie, se prepare y aplique todas las estrategias de animación a la lectura con 

sus alumnos no va a lograr el prodigio de cultivar en ellos esa conducta"14 De ninguna 

manera se niega la participación del Estado ante la problemática del la lectura, han sido 

muchos y diversos los esfuerzos de los distintos gobiernos de nuestra nación, por expandir y 

consolidar el sistema educativo nacional y erradicar la falta de lectura entre nuestra 

sociedad. No obstante, estos esfuerzos no han sido suficiente. 

Sin embargo los problemas que viven nuestras instituciones escolares han sido 

generados bajo condiciones del pasado, algunos de los cuales subsisten, y han venido 

recibiendo las contribuciones propias de los distintos momentos por los que han atravesado 

pero también pueden ser revertidos con la participación de las voluntades. Resumo algunos 

aspectos, donde persiste la idea de que: 

• El conocimiento se adquiere mediante el uso memorístico, sin llegar a ser 

razonado y mucho menos cognoscitivo. 

• El profi:sor es la figura inobjetable que transmite sus conocimientos, con la 

poca participación del alumno. 

Los alumnos, en su rol de estudiantes, no se comprometen, ni proponen, ni 

discuten y mucho menos cuestionan. 

Hay un mal uso del término disciplina, confundiéndolo con método militar, 

donde todo aquello que rompe con una regla es sinónimo de castigo. 

• No existe el hábito de lectura entre el alumnado, grave problema si 

consideramos que la lectura es una actividad humana esencial para adquirir 

conocimiento 

1• René N'jera Corven en Con palabras propias.foro del maestro en servicio a partir de los c11rsos del CAM 
DF, núm. 4, 1998, pp. 40-SS. 
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• Los hábitos lectores de un alumno de secundaria se limitan al enfrentarse a 

textos que no contienen dibujos o imágenes; por lo que, la lectura en la 

secundaria resulta ser ''un terrible malestar'' debido a que el alumno no llega 

con los conocimientos y habilidades que requiere un lector, aunado a lo 

anterior el alumno, se enfrasca en terrible batalla a verdaderos "monstruos" 

literarios (La obra de Cervantes, Don Quijote de lo Mancha o el Cantar del 

Mío Cid, por ejemplo}, que no le significan nada en su vida y menos si esos 

''monstruos" se manifiestan con un lenguaje desconocido, aún para el propio 

profesor. 

En suma, hasta aqul lo expuesto nos da la pauta para reflexionar sobre el papel del 

Estado y sus instituciones, sobre la importancia que desempeHa el pro fusor y principalmente 

la necesidad de fomentar el hábito lector entre los adolescentes. 



!.2 Recuento histórico de la enscilanza del espailol en el nivel medio b'slco (1910-2003) 

"Porque una palabra es el sabor 
Que nuestra lengua tiene lo eterno, 
Por eso hablo". 

Rosario Cssl&l/anos. 

La serie de problemas y circunstancias sef'laladas en el anterior parágrafo no son 

solamente cuestiones que me pasan como profesor, ni se han iniciado en los últimos af'los; 

por el contrario hay un contexto histórico determinante que es preciso presentar a 

continuación para llegar a otro nivel de análisis de la problemática de la lectura y la 

literatura dentro de la educación media básica. 

Con el objetivo de satisfucer las necesidades que demandan los sectores dominantes 

dentro de la educación, aquellos que ostentan el poder económico y polltico dentro y fuera 

del país, a través del tiempo, se han ido planteando planes y programas de la enseilnnza de la 

lectura y la literatura en el nivel medio. Las diversas estrategias y metodologías se han 

estructurado desde una perspectiva distinta al contexto sociocultural de los alumnos de 

secundaria. con la creencia de que los educandos poseen una estabilidad económica y social, 

e inmersos en un medio donde la educación y la cultura se encuentra a su alcance; pero que 

en la realidad es otra. 

La ausencia de un hábito de lectura tiene presencia constante y creciente en México, 

en innumerables ocasiones el discurso oficial aseguró que la problemática de la lectura 
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estaba casi erradicado, pero este problema ha ido creciendo conforme se multiplica la 

población.15 

Algunos de nuestros gobiernos· como veremos más adelante· han realizado esfuerzos 

("El plan de once ailos", "La Refunna Educativa", "La Modernización Educativa") para 

superar Jos rezagos educativos en general y de Ja carencia de Ja lectura entre los alumnos en 

particular, sin embargo, y desde mi análisis, la falta de continuidad y de estlmulos 

indispensables ha hecho fracasar Ja ~a. 

Al término del Porfiriato y con la participación polltica de los Constituyentes de 

Querétaro, queda asentado en Ja Carta Magna de nuestro país, que la educación básica 

deberá ser obligatoria y gratuita. Premisa que se manifiesta desde la época de la revolución 

de 191 O y que se ve plasmada a partir del surgimiento de la Constitución Política de 1917. 

Es importante sei'lalar, que en esta época la jerarquía que se le otorga a la lengua espai'lola, 

dentro de los planes educativos, se plantea como parte de una manifestación mestiza, debido 

a que no se consideró la diver.>idad lingüística de nuestra nación. Al finalizar la primera 

década del siglo XX, según datos oficiales, "cerca del 80 % de la población era analfabeta"16 

y una buena parte de ella permanecla aislada flsica y culturalmente pues desconocía el 

idioma nacional o vivfa en comunidades inaccesibles. 

El gobierno revolucionario intentó combatir una de las causas del aislamiento de 

estos grupos mayoritarios, el analfabetismo, estableciendo escuelas de ensei'lanza 

rudimentarias en todo el pals. Si bien es destacable Ja labor de una minarla de jóvenes 

intelectuales, El Ateneo de la Juventud que desplegó una intensa actividad impugnando los 

valores culturales del Porfiriato enjuiciando las bases filosóficas de Ja educación y 

proponiendo a Ja juventud nuevos causes y nuevas lecturas; no fue sino hasta 1920, ya en un 

15 Historia de la lectura m Méxjco. Seminsio de Historia de la Educación en México, El Colegio de México, 
Ediciones del Ermitafto, México,1988, p.p. 305 
16 Jbld., p. 244. 
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periodo de psz y reconstrucción, cuando la escuela dejó de ser un privilegio de los centros 

urbanos y la labor de alfubetización se extendió por todo el territorio nacional. 17 

A partir de la creación de la Secretaria de Educación Pública en nuestro país en el 

año de 1921 y bajo la dirección del Maestro José Vasconcelos, se llevan a cabo diversas 

acciones propias al contexto de la lectura en la educación, destacándose la promoción de la 

educación gratuita y obligatoria, la expedición de libros de texto, los cuales fueron 

preparados por connotados intelectuales de la llamada generación de "Contemporáneos", 

entre los que destacan, Jaime Torres Bodet, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Salvador 

Novo, entre otros.11 De igual forma hay una enonne difusión de obras de carácter literario, 

predominando las denominadas "clásicos" y que dio como pauta el que originará una gran 

campaña de distribución a nivel nacional. "la distribución de toda esta lectura implicó otro 

enorme esfueno. La Secretaria de Educación envió libros "a lomo de mula" a rincones 

aislados a donde no llegaban ni siquiera el rerrocarril. No sólo las publicaciones oficiales 

sino la literatura más en boga, que hasta entonces estaba reservada a una minoría y que sólo 

se conseguían a un alto precio, estuvieron a disposición del público en las escuelas y las 

bibliotecas diseminadas por todo el país. Sin embargo, se dieron casos en que los maestros 

rurales no abrían siquiera los paquetes de la Secretaria, pues ante necesidades apremiantes la 

lectura resultaba secundaria; otros no encontraban ninguna utilidad en leer los clásicos o los 

consideraban inapropiados para sus alumnos y pedían silabarios o textos de lectura. .. " 19 A 

pesar de los esfuerzos y del interés por parte de las autoridades educativas en el aspecto de 

la lectura, el proyecto vasconcelista, con el paso de los años fracasa. "La polltica de 

Vasconcelos de dar los clásicos al pueblo fue fuertemente criticada y hasta ridiculizada. Son 

conocidas varias anécdotas y frases como la que apareció en un diario capitalino. "Nosotros 

17 lbkl., p. 249. 
11 Sheridan Guillermo, Los Contmiooráncos ayer. FCE, Mbico 198S. 
19 Historia de la lectura m Méxjco. Seminario de Historia de la Ed~ión en México. El Colegio de México, 
Ediciones del Ennilafto, 1988, p.264 
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que no tenemos calcetines tendremos botas, y serán de charol", que se repetlan una y otra 

vez. Pero lo cierto es que en estos al'los muchos campesinos e indlgenas tuvieron por primera 

vez un libro en las manos"2º 
Durante el gobierno del Presidente Plutarco Ellas Calles, se da un cambio 

significativo dentro del contexto de la enseftanza de la lectura., debido a que se deja de lado 

el plan educativo de Vasconcelos, dando preferencia al desarrollo de la comunidad rural y la 

escuela se dedicó a atender las necesidades inmediatas de la población campesina y a 

impartirle enseftanzas que elevaran su nivel de vida y su productividad, para dar apoyo total 

a los fines de Calles, "se hizo hincapié en que se preferirían las obras didácticas a las 

literarias" y "el objetivo no serla producir belleza sino encauzar el pensamiento por senderos 

más generosos"21 En términos generales, la polltica educativa de Calles deja de lado toda 

posibilidad para el desarrollo del fomento a la lectura en el marco de una "lectura 

recreativa". 

En la década de los allos treintas una serie de acontecimientos internacionales 

afectaron significativamente a nivel económico-polltico; pero también en el plano de la vida 

educativa a nivel nacional. Ante la crisis económica del ''29, el floreciente desarrollo de la 

Rusia Soviética, la guerra de Espal'la o la segunda Guerra Mundial, la política educativa de 

nuestro pals se enfocó a dar auge a una educación de carácter social, donde se intentaba por 

medio de diversos textos cientlficos, explicar las convulsiones sociales del mundo, 

condenando al sistema vigente o proponían un nuevo orden como alternativa al capitalismo 

decadente. Es aqul donde "predomina la literatura al servicio del proletariado, de sus luchas, 

de sus necesidades y aspiraciones, y fundamentalmente aquello que lo pudiera encauzar y 

que estuviera a su alcance. El gobierno contribuyó a esta producción de obras 

revolucionarias difundiendo masivamente lectura para el trabajador a quien estaba destinada 

20 !bid. p.265 
21 !bid. p. 267 
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Ja educación socialista instaurada en J 934. "La labor educativa oflcial en estos aftos, tuvo 

como fin principal dar a conocer Ja ideología de Ja nueva escuela y servir al pueblo'.n A la 

par de la polltica educativa oflcialista, se da un movimiento de nacionalismo cultural, con el 

objetivo de reafirmar los valores propios frente a los vertiginosos cambios mundiales, que 

como consecuencia trae el poner al alcance popular obras de diversos autores literarios, a 

partir de la llegada de afiutosos intelectuales espaí'loles, como consecuencia de la Guerra 

Civil Espaftola. que enriquecieron considerablemente el ambiente cultural del país y 

abrieron un nuevo cauce de lecturas. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de un sector 

gubernamental, el desarrollo y el fomento a Ja lectura quedan en un segundo plano. 

Con la llegada de Cárdenas a Ja presidencia se redobló el esfuerzo a fuvor de Ja 

lectura popular. El plan sexenal estipulaba que "la nueva escuela socialista deberla estar al 

servicio del obrero y del campesino, ser aliada en sus esfuerzos de emancipación económica 

y prepararlo para que tomara las riendas de Jos medios de producción"23 A pesar de Jos 

esfuerzos del gobierno cardenista y su Carnpafta de Educación Popular, los resultados para 

la nación fueron desconsoladores; según datos oflciales "los alumnos beneficiados por Ja 

campafta fuerori 224,992; pero la misma fuente informa que los "alfubetizados" fueron sólo 

117,533, cifra. poco significativa frente al enorme problema que se pretendía combatir''24 

Uno de los factores determinantes en el periodo cardenista, para que no se alcanzaran las 

metas dentro del marco de Ja lectura, resultó ser la fulta de continuidad y el poco desarrollo 

que se dio a Jos planes y programas por parte del propio gobierno. 

Durante la década de Jos 40s y 50s, se manifiesta toda una corriente educativa, 

orientada en función de Ja "unidad nacional", que buscaba unificar la curricula dentro de 

todo el país. El principal objetivo era provocar una cultura nacional con caracterlsticas muy 

22 Ibídem 70 
2J lbid, p. 280 
24 La cduca:ión pública en México SEP. Mbico, 1940, p 299. 



38 
particulares; pero para ello, era necesario hacer una distinción entre los diversos niveles 

educativos, asegurándose que el resultado de aquella educación seria de gran notabilidad, 

justicia y eficacia. Para ello era necesario dotar a la población de libros, la labor de las 

bibliotecas habla sido a ese momento una situación dispersa; ya que en algunos lugares no 

contaban con locales adecuados y sus horarios variaban mucho. La Secretaria de Educación 

Pública fumentó los servicios bibliotecarios en todas las regiones del pafs, pero su precaria 

condición económica, hizo que los esfuerzos se canalizaron hacia las propias comunidades 

para que ellas se encargaran de hacerlas realidad, y que debido a la propia situación 

económica de las mismas comunidades, sólo quedó en intento. Otro de los aspectos oficiales 

a fuvor del fumento a la lectura fue la creación del programa de los clubes de lectura, en 

donde alumnos guiados por maestros lefan y comentaban sus lecturas. En algunas 

bibliotecas se instauró la hora del cuento, donde se promovía el interés del niflo en la lectura 

por medio de este género literario. " ... para 1956 habla ya 356 de estos centros de lectura; sin 

embargo, en 1959 el número total de bibliotecas habla descendido a 207 según datos de la 

propia Secretarla'.25 A pesar de los proyectos y de la labor de las autoridades del país, los 

resultados a la larga dentro de este periodo, en el contexto de la lectura, no fueron del todo 

satisfuctorio, debido a que no hubo un cambio significativo dentro de la ensei'lanza y el 

aprendizaje de la lectura. Si bien es cierto que en los ailos cuarenta y cincuenta, la lectura 

fue revalorada, sin duda, de una manera consiente por quienes de una manera u otra tenían el 

compromiso de promoverla, no se logra dar este fuctor en quienes de una manera por 

vocación y obligación debían ensei'larla, no sólo a través del alfubeto, sino a través del 

corazón. "Enseflar a leer y amar la lectura en los nii'los y en los adultos que ingresaban a las 

legiones de lectores era todavía una tarea por hacer''26 

25 Secretarla de Educación Pública, Mm!l2Cia 1959-1960, p 348. 
26 Histoóa de la lectura m Mbjco~ loe. ciL p. 335 
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Es a principios de los aftos 60s que el gobierno, a través del maestro Jaime Torres 

Bode!, como Secretario de Educación Pública, establece un "plan de once al'los", con la 

finalidad de restablecer y dar continuidad a las ideas de José V asconcelos, donde la lectura 

estuviera al alcance de todos, y se propone unificar la escuela primaria y la secundaria. 

mediante planes y programas que fueran flexibles, para enfrentar la obra que llegarla a 

cubrir, las necesidades de todos los educandos. Para ello se plantea la posibilidad de llevar el 

libro al pueblo en funna gratuita. como un medio para alcanzar la ansiada unidad nacional. 

Sin embargo, lo anterior, viene a ser contradictorio en la práctica, debido a que el plan de 

estudios de la secundaria. afectaba directamente a la asignatura de espal'lol, propiamente a la 

los alumnos de tercer grado, debido a que el número de horas a Ja semana pasaba de 4 a 3, 

teniendo que cumplir con un programa ambicioso en su contenido, ya que se desarrollaba 

"literatura espal'lola, desde sus origenes hasta la época contemporánea"27 

Durante el periodo de Gustavo Dlaz Ordaz, se manifiesta la necesidad de 

proporcionar material de lectura a los recién alfabetizados y fomentar asf este hábito, como 

consecuencia de ello, y a través de la Subsecretaria de Asuntos Culturales es que se editó 

durante todo el sexenio una gran cantidad de material de lectura. como ejemplo dos grandes 

colecciones: Los Cuadernos de Lectura Popular, que se retoma del periodo de Manuel Ávila 

Camacho, y la colección Pensamiento de América. "Los Cuadernos de Lectura Popular 

estaban destinados a maestros, estudiantes, adultos recién alfabetizados y público en general 

con el fin de divulgar en gran escala diferentes aspectos de la cultura. Sus textos eran breves 

" Ml!ndez Reyes, Rcyna, La <11scft1111A del esollflol a nivel me!lio desde la pcapectjya de WJ 

la!inoweácanlsta. lnfonno de Actividades Docanes, F.:ullad de Filosofla y Letras, UNAM, Mi!xico, 2001 
p.18 apud Luis Gámez Jimmez. Orgwiización de la escuela secundaria moxicma, 2'. Edición, Ed. Galpe, 
México, 1979, pp. 55.57 
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y sencillos y se vendlan a precios económicos'.28

; sin embargo no existió una literatura 

propia de los alumnos de secundaria. 

Muy a pesar de los esfuerzos oficiales, y las grandes inversiones en el ramo 

educativo poco se consigue, aunado a una gran crisis social que viene a manifestarse 

significativamente en el movimiento del 68. 

A la llegada de Luis Echeverrfa Álvarez a la presidencia, y con las "promesas" de 

campafla, es que se llevan a cabo cambios significativos dentro de la polltica educativa, 

entre los que destacan "la Reforma Educativa", cuyo fin era adquirir, trasmitir y acrecentar 

la cultura para contribuir al desarrollo del alumno, y que a través de nuevos métodos de 

enseftanza se promoviera el dar mayor libertad al pensamiento del educando. Se 

replantearon los planes de estudio, se dio gran auge a textos de gran valor literario, a bajo 

costo; se pone de manifiesto la necesidad de una actualización de la planta docente y una 

gran campafta de alfubctización; pero nuevamente y por diversos füctorcs, entre los que 

destacan la no continuidad en el plan educativo; los proyectos sólo quedaron en deseos y 

buenas intenciones por parte de las autoridades educativas. 

En el afio de 1975 se comienza a manejar un plan educativo, donde la educación 

básica serla de 9 afias y, por primera vez dentro de un plan global, se llevó a cabo la prueba 

operativa en algunos planteles, previamente seleccionados, para asl observar su eficacia.29 

Es as( como se da el primer antecedente de la llamada Modernización Educativa. cuyo 

propósito principal era el fortalecer en los educandos sus conocimientos y habilidades 

básicas para su desarrollo integral. Con respecto a los programas de la escuela secundaria se 

da un cambio significativo en su estructura programática: asignaturas y áreas. En la 

asignatura de espaflol se recupera el número de horas (4) en todos los grados30
• 

:s Historia de la lectura m M6xico. loe. ciL p.343 
29 Mo!ndez Reyes. Loe. cit. p.19 
'°fdem.p.19 
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Además es significativo este periodo, pues se le da gran importancia a la lectura y 

a la literatura, mediante la actualización de los contenidos de los libros de texto gratuito y 

principalmente mediante un nuevo método pedagógico en la enseftanza de la lectura. Cuya 

premisa era: leer es comprender la lengua escrita. Otro aspecto a destacar durante el 

sexenio de Echeverria Álvarez, es la difusión de la cultura de la lectura. donde a través de la 

formación de cln:ulos de lectores es que se crea la necesidad de proporcionar más textos, 

para ello la SEP da a conocer la publicación de la serie SEP/Setentas, que consistía en libros 

de bolsillo a bajo costo y que tuvieron una gran aceptación entre la población, a quienes iban 

encaminados. Sin embargo estos materiales no iban orientados- basta revisar algunos de los 

tftulos y temas tratados- propiamente a los alumnos de secundaria. En términos generales 

hay un avance significativo para el desaJTOllo cultural de la nación, a través del fomento a la 

lectura. es quizá el mejor periodo gubernamental, en el man:o lector, esto en mucho a que se 

alcanzan cifras considerables de nuevos lectores. 

El siguiente sexenio presidencial (1976-1982) a cargo del presidente José López 

Portillo, adquiere gran importancia, para la lectura. debido a que se da una continuidad en la 

difusión literaria por parte de la Secretaria de Educación Pública. originando una gran 

popularización de la lectura. debido a que se fue ampliando y diversificando el panorama 

para los textos, con el objetivo de elevar el nivel cultural del pafs. "El programa editorial 

intentó aban:ar todos los sectores fundamentales de la población: empezando con los 

analfubetos funcionales o neolectores, los niños y los jóvenes. para continuar después con 

los lectores generalmente favorecidos por la industria editorial".31 Desgraciadamente, la 

crisis económica y pol!tica que atraviesa nuestro país al término del sexenio gubernamental, 

trajo como consecuencia el abandono absoluto de los proyectos literarios. 

" Historia de la lectura. op. Cit., p. 353 
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A finales de los aflos ochenta, bajo el crecimiento desmedido de la población y el 

cambio en el góbiemo federal, se llevó a cabo la revisión de planes y programas existentes, 

pam su eminente modificación,; Es en el afio de 1989, cuando a través de la Consulta 

Nacional, es que surge h1 llamada, Modernización Educativa, que principalmente busca una 

reforma en los con<>ci~le~i~s ; ~abilidades de carácter básico (matemáticas, los usos de la 
, ,.: -;·-:·.e .e 

lengua, el conocimiento'~e las ciencias y el medio ambiente). En 1993, se da la reforma al 

articulo 3° constitucionál :que establece el carácter obligatorio de la escuela secundaria y la 

Secretarla de Educación Publica decide adoptar y recomienda aplicar la teoría pedagógica 

del enfoque comunfoativo y funcional; pero de acuerdo a lo que se venia trabajando en el 

anterior período gubernamental, donde existla una preocupación por fomentar la lectura, en 

este nuevo enfoque educativo, no existe propiamente un plan que se aboque directamente a 

la cuestión de lá lectura, a pesar de que en el nuevo plan de estudios se incorporan más horas 

a la enseflanza ·en la secundaria, de 30 crece a 35 horas semanales, fuvoreciendo a las 

asignaturas de espal'lol y matemáticas, donde se incrementa una hora más para cada grado32• 

Me atrevo a suponer y me parece que por "moda" es necesario reimplantar un nuevo 

plan y programa, cada vez que el pals sufre la transición de gobierno redera!, y en muchos 

de los casos sólo en la teorla se llevan a cabo estas refurmas educativas. Y es precisamente 

en el contexto de la reforma del 93, en que inicio mis batallas por la lectura. .. 

Actualmente el gobierno redera! encabezado por Vicente Fox y el Secn:lario de 

Educación Pública el Dr. Reyes Tamez, a través del Programa Nacional de Educación 2001-

2006, han establecido como prioridad, entre otras:" Una educación básica de buena calidad 

que este orientada al desarrollo de ... las habilidades comunicativas básicas, es decir, la 

lectura, la escritura, la comunicación verbal y el saber escuchar ... "33
• Esto se reafirma con la 

"Méndez Reya. loe. cit. p2 I 
" SEP. Programa Nacional de Educación 2001-2006, México, SEP, 2001, p.123. 
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publicación de la .. Ley de Fomento para la Lectura y el Libro" , por medio del Diario 

Oficial de la Federación, del dla 8 de junio del 2000, que como objetivo principal se destaca 

el fomentar y promover la lectura, mediante la producción y difusión de calidad del libro 

mexicano, fiicilitando su acceso a toda la población del país. Asimismo, con la participación 

entre los gobiernos fuderal, estatal, municipal y del Distrito Federal, se busca desarrollar 

actividades relacionadas con la función educativa-cultural del libro. De igual forma, se 

pretende coordinar y concertar a los sectores social y privado en esta materia. Para ello se 

crea el Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del libro, que tiene la misión de 

impulsar las actividades, trabajos y acciones relacionadas a crear una cultura de lectura entre 

los mexicanos. 

El gobierno Foxista a través de su Programa Nacional de Lectura, intenta entre otros 

aspectos: 

Actualización y producción de materiales educativos para alumnos y 
maestros, de acuerdo con la revisión de los planes y programas de estudio, as! 
como de los estándares que se definan. 

Mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para el fortalecimiento de la cultura escrita y la furmación de 
lectores. 
Establecimiento y consolidación de bibliotecas escolares y de aula. 

Actualización del personal de las bibliotecas pam que promuevan la lectura 
de los que conforman sus acervos. 

Diversificación y fortalecimiento de los acervos bibliográficos mediante la 
selección, producción y distribución de materiales de diversos formatos, 
géneros, temas y autores dirigidos a los alumnos, maestros de educación 
básica. 

Confurmación de redes para la comunicación, asesoria y desarrollo de 
proyectos colaborativos entre bibliotecarios. 

Mejoramiento del espacio fisico de las bibliotecas. 
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Revisión permanente de planes y programas para la educación básica y 
normal con referencia particular al desrurollo de las competencias 
comunicativas y a los contenidos y estrategias necesarias para la formación 
de lectores. 34 

No obstante lo atractivo del programa y las buenas intenciones del poder ejecutivo, 

en la denominada "Cruzada hacia un pals de lectores" y de un "México alfubetizado a uno 

lector''35 y en el objetivo de crear para el afio 2004, una nueva propuesta curricular para la 

educacióñ secundaria, desde mi perspectiva y mi experiencia laboral, me parece que nos 

topamos nuevamente con el viejo discurso sexenal, que en mucho no es ni diferente a los 

anteriores, debido a que en la actualidad, por diversas razones, en las aulas se continúa 

trabajando con el programa de 1993. Las escuelas donde he laborado y laboro, su planta 

docente y los alumnos, a dos aftas de haber entrado en vigor la Ley de Fomento a la lectura, 

no tienen noticias de la reestructuración de los planes y programas, y mucho menos se 

conoce el Programa Nacional de Lectura. Mi"ntras se crea esa propuesta curricular, es con 

los programas y temarios actuales con los que llevamos adelante las batallas de la lectura y 

la literatura; por esto, nos enfocaremos a continuación en su análisis. 

34 http://<lgmme sep.gob mx!lcctura/documcnto;Yleylect.hUDI recuperado el 27/01/03 
3'Loc.ciL 
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2. REFLEXIONES SOBRE LA ENSEÑANZA DEL ESPAROL Y EL ASPECTO DE 

LA LEcrURA EN LA SECUNDARIA 

2.1 Estnictura y temario del Programa oficial para la emeftanza del espaftoL 

"Yo no soy teólogo, ni canonista ni cosa que valga. 

Harto ignorante soy, y sin libros ni amigos.• 

Jos6 Joaquln Eeménd6Z ele Llzardj 

Actualmente los contenidos temáticos que indica la SEP para la materia de espai'iol, y 

que tienen una vigencia desde la "Modernización Educativa", están preparados en cuatro 

bloques para cada grado de la secundaria. Al interior de cada bloque se encuentran temas y 

actividades cuyo tratamiento o realización contribuye a desarrollar las capacidades propias 

de la lengua hablada y de la lengua escrita, asl como a fomentar la recreación literaria y la 

reflexión sobre la lengua (ejes). Si bien los bloques agrupan a los contenidos por temas, 

prevalecen los cuatro ejes programáticos, de manera que, independientemente del bloque, 

los temas y actividades estarán orientados hacia los cuatro ejes. Esto da el carácter de 

continuidad al programa, pues mantiene la actividad de los alumnos dirigida. al desarrollo de 

las capacidades comunicativas en los cuatro ejes establecidos en él, como se aprecia en el 

esquema presentado como anexo A. 

La asignatura de español, en el plan y programas de estudios 1993, está planteada en 

cuatro ejes que son: Lengua Hablada, Lengua Escrita, Recreación Literaria y Reflexión 

sobre la Lengua. 
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En teoría, el desarrollo de cada uno de los ejes programáticos de la asignatura 

desprende que ésta es una asignatura básica, porque es una herramienta fundamental para la 

adquisición de los conocimientos contenidos en todas y cada una de las asignaturas que 

conforman el plan de estudios de la secundaria. 

Las posibilidades didácticas y de organización cunicular de los ejes son 

considerables, gracias a este elemento estructural del programa y puede inducir actividades 

de alto valor pedagógico que no se cancelan después de "tratado el tema", sino que se 

mantengan permanentemente a través de todo el curso y que permitan, además, abordar los 

distintos temas de los bloques. Dentro de los anexos B-M se muestran cada uno de los lemas 

y su relación dentro de los ejes de la asignatura de espaftol. 

Una cualidad {aparente) del programa de espailol es su flexibilidad "por lo que el 

maestro puede reorganizar los contenidos buscando el mejor aprovechamiento por parte de 

los alumnos".36 

Tal condición permite disponer los contenidos temáticos no en un orden 

aparentemente lógico, sino en función de trabajos que susciten el interés de los alumnos, que 

mantengan su actividad constantemente renovada y que promuevan un desarrollo gradual de 

sus capacidades. Se sobreentiende que Ja realización de tales trabajos o tareas exigirá el 

despliegue de las capacidades relacionadas con los cuatro ejes y no con uno solo en 

particular. 

A partir de Jos distintos elementos estructurales: ejes, bloques, temas, y actividades; 

y sobre Ja base de Ja condición de flexibilidad, es posible disponer y tratar los contenidos de 

mayor alcance pedagógico por cuanto al desarrollo de la capacidad comunicativa de los 

estudiantes. 

,. SEP. Plan y Progrmna5 de Educación 8'slca Secundarla. Ml!xlco. 1993. p.21 
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A continuación, en la estructura general, se han dispuesto los cuatro ejes, de tal 

manera que indican la forma en que éstos se interrelacionan, ya que existen actividades que 

no corresponden totalmente a un solo eje, esto es, que dichas actividades tienen relación con 

dos ejes, asl los ejes principales, que son recreación literaria, lengua hablada y lengua 

escrita, están representados por tres clrculos entrelazados, y en el centro, aparece el cuarto 

eje que se denomina, reflexiones sobre la lengua, ya que en este eje se debe reflexionar 

sobre las actividades que integran a los otros. También se plantean zonas en donde se unen 

dos de los ejes, las cuales indican el Jugar de las actividades que corresponden a ambos ejes, 

por ejemplo, si existe un tema que corresponda a la lengua oral y a la lengua escrita, como 

sucede en una actividad del bloque I de primer grado: diferencias entre lengua oral y lengua 

escrita, el cual sería conveniente situarlo en medio de los dos ejes, pues no pertenece por 

completo a ninguno de los dos, deben aparecer en la zona de intersección de los ch-culos 

correspondientes a la lengua oral y lengua escrita, y as! sucesivamente con las demás 

actividades. Posteriormente se presentan otros gráficos que indican las estructuras del 

primero, segundo y tercer grados, cada uno con sus cuatro bloques. Es necesario aclarar que 

no en todas las zonas de las estructuras aparecen actividades, pero lo que si es importante es 

que en todas las actividades sei'laladas en el programa se sugiere hacer reflexión sobre la 

lengua. 

Conforme a la descripción de cada uno de los ejes temáticos y su estructura en los 

temarios de la asignatura de espai'lol, de acuerdo al enfoque comunicativo para abordar la 

recreación literaria, es importante destacar los siguientes objetivos: 37 

a) El eje temático "Rccreac ión literaria", tiene los propósitos de abordar 

contenidos relacionados con el conocimiento de los géneros literarios, 

n Seaetarla de educ:ación Pública, Libro para el mMStrp da mpaOol, M6xico, SEP, p. S 1 
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fomentar la lectura y el disfrute de la literatura. por medio de la creación 

de obras literarias. 

b) Se pretende que los alumnos aprendan a disfrutar la lectura, para ello, el 

maestro deberá organizar o enriquecer, con la participación activa de los 

estudiantes, la biblioteca del aula o de la escuela. lugar que siempre debe 

ser accesible. 

c) La reescritura o transfonnación de textos literarios asl como los no 

literarios; es una actividad útil para el trabajo con la lengua escrita. 

cambiar finales o características de los personajes de un cuento, 

transfonnar diálogos ó re.scribir historias modificando la anécdota o el 

tiempo en que se de'sWúan es una manera interesante de reflexionar 

sobre la estructura y;~;~'J~~~~ido de los textos. 
··~ ··:: < ~~ ,/ _.~i_i· 

d) La práctica de la ~·~.~cf,;ación literaria" deberá ir acompnflada por ensayos 

de redacCiónin.~Ívld~~~ §~olectiva de poesla, narrativa y teatro. 

e) Se ha procurii.d~é.q'~~. en todos los casos, los conocimientos, habilidades y 

actitudes adesarrollar en éste eje, se integren de manera natural con los 

contenidos de lengua hablada y escrita de cada bloque. 

En slntesis, en el actual programa de la asignatura de cspw'lol, se pretende que el 

enfuque comunicativo desarrolle, consolide y enriquezca las cuatro habilidades básicas 

relacionadas con la lengua. Según éste enfoque, el alumno pasa hacer el centro en tomo al 

cual se desarrollen las actividades del conocimiento, dejando de lado el papel tradicional del 

profesor de informante, para ser aquel que coordine y guié, dando espacio a la participación 

libre y espontánea de los propios alumnos. 



ESTRUCTURA GENERAL DE LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL 1 

LENGUA HABLADA Y RECREACIÓN LITERARIA 
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1 Secretaria de Educación Pública. Plan y Programas de F.ducaci6n Básica Secundaria. México. 1993. 
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ESTRUCTURA Y PROGRAMA DE ESPAÑOL DE PRIMER GRADO 

BLOQUE 1 Lectura comentada de un cuento 
contemporaneo de autor mexicano •:• Lengua y comunicación 

o hispanoamericano. •:• Realización de entrevistas 
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b 
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BLOQUE 11 
Lectura comaitada de un =to 

De autores contemponincos mexicanos 

•!• Identificación de los clemaitos 
principales de ll!ICUC'TllO'. ·-·-·-
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e 
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BLOQUE III <• Lectura comentada de 8r1iculos pcriodisticos. 
•!• Distinción entre sus di\·crsos tipos (n((jcias, crónicas, reportajes) 

"' Rmipilaciún de mitus y kycndas -·-·-·- ·-··-·-··- -··-.. , ./ 
•:• ~;c~=i~•::~~,~~·~~ Jo los //_.---·-·-· ·-·-·-·---~~." <-~~----··-· . -.. > ·'··, .. 

'~··.~··-··-:-··-··-.. ~'\ \. 
A ~ 1 

•:• La entn.'\ista 
•:• El debate 

<lospwnos ~'.11_,·'///,·~f~R~ill~N /./ ·,., '·\ 

./ I .. , \ 
/ j \ ·., LENGUA . 

/ : REFLEXIONES t \ HABLADA i 
/ i SOBRE i \ l 

· I t I \ : 1 / ' LALENGUA i ·. / 
i : \ i \ i 
\ ! \ i '· / 
\. ! \ ¡ i / 

'·,·,.,_ I .. ,··,·.,.. ,,.,,.-"_,/ ,..,,./ 
....... '..r' 

·-·-·t·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ·'··-··-··-··-··-··-··-··-··/·-·· 
\ / 

~ El uso del alfabeto como elemento 

0

\ LENGUA / 
\ ESCRITA / 

··,·,·,·,·,_._,_¡_. ____ .. ,.// 
•:• J\nñli~lS y rctlexión sobrt! al@UIIOS 

mcrt"1jcs ra<liofúniOO:i y 1clc~i>i1·a: 
•:• La tb:ripción 

(o Importancia de planear la escritura de un lato 
(o El ,.erbo como elemento principal del predicado 
(o El BCC11to ~coy el acento prosódico 
•!• El uso del dicciooario 

d 
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· ! :~. 5E2:mw~del~md~ 
México . . =;" //_/ __________ /<:________ '-,, 

BLOQUE IV 

/ RECREACIÓN .,,. .. --/:-.. -··-·-··-.. -.:\., LENGUA '\. 
LITERARIA / : 1 ·. \ 

/ ! REFLEA10NES i '·., HABLADA \ 
/ ! i \ ! 

\ / \ SOBRE ! \ 
¡ / ¡ LA LENGUA f \ 1 
· / ' I ·. / \ : \ ¡ 1 / 
\ ! \ / \ / 

·,. ! \ / i 
'·,. ~ '·., ,,,.,· ¡ 

'·......... ·-·-\.·-·-·-·-·-·-·-·-·-·_:><-.. -.. _ ; 
··-··-··-··-··-·/ .. 

\ 
\ LENGUA / 

•!• Redacción de cartas personales 
•!• Organil~ción de L"\·cn1os =ilare< en 

Wrnoal libro 

\ ESCRITA / 
·., .. / .. i 

.. '··,·........... t ./_,./ 
•!• Lectura" redacción de instructiws, 

\'alcs, r~ihos. cruta"i comerciales. 
recelas 

•:• EJabornción de ~:;:~;;4br;;~:::~lar~ 
•!• Anticipar r pr.:cisar d significado de pnlabras y e1q1resion.:s hacienoo 

uso de 1ma imerpretación del contC)\10 
•!• Cla.,ificaciún de palabras ~!:'Ün su accnruucilm 
•:• Uso de orociOO<:S interrogatil'BS. esclarnatil'as, imperativas y 

declarati1·a•. 
•!• Los sinónimos. antónimos y homónimos 

e 
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BLOQUE 1 

¡ :;: ~:~~ción oral como manife.1111ción 

•!• Lectura de mitos, 
fábulas y leyendas 

• cultural ,;gente 
•!• El espailol de México 

__ ..... ---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-...... .-··-··-··-··-··-··-·-··-··-.. ... 

, >... ' ,..,,/' /// · ........ ,_ ·· .......... 

¡ \ \ 
¡" .--··-··-··-··-...... \\ \ 

t RECREACIÓN ,, .. -'(- ·· ..... \.. LENGUA \ . /" : \' \ 
! LITERARIA / ! REFLEXIONES i .. , HABLADA \ 
! / i i \ . ! ,- ¡ SOBRE ¡ ! 
\ / \ LA LENGUA f f 
\ i \ / / 
\ i \ / i 

\ . \ / / 
'·, ! .. , ./ / 

'·,., '---~--------->< ___________ _¡_.- /,/ 

\ j 

•!• Lectura de te.xtos oon fines de estudio. 
•!• Elaboración de cuadros sinópticos con 

fines de estudio 

\ LENGUA j 
\ ESCRITA / 
\ j . ! 

\,·, .. ,_. i _ _,./'/ 
·-··-t-··-·· 

•!• E \fil ISÍciOn 

•!• Recopilación y rOOnccióo de le\1CJS 
obl<nidos de la tradición oral 

•!• Recursos no \'erbales de apoyo a la lengua 
•!• Elaboración de fichas de resumen 
•!• Uso de palabras homófooas con e, syz 
O:• El predicado en la oración simple 
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BLOQUE 11 

•:• Los orticulos d~ 
di\'ul83ción 

•!• Con<tdta de d1cciunarios 
<sp<>:ializados y 
enciclopedias 

•!• Visitn a la llihlioti:ca 

•!• Elaboración y uso de fichas bibliográficas y de síntesis 
•!• Uso de comillas y pan'ntesis 
•!• "uso de abre\iaturas 
•!• La paráfresis. Concepto y utilidad 

•!• Ortografia de palabras que comienzan con hie, hue, hum 
•!• Uso de las preposiciones hacia, bajo, desde, sobre 

•,• Los debates como fmna de trataminb 
de temas especializados 

•!• El espailol que se habla en M<'xioo 

g 
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Lettura de obras dramáticas de 

BLOQUE 111 Aulores mexicanos oontemporáncos •!• D1ferenctas léxicas y fonológicas col 

¡ habla de los di1ersos paises de lengu 

j 
ca<tellana, entre las regiones del pai! 
entre comumdadcs 

•!• El aporte di: la:-. kngua.;; md.it.'t.'nl!S al 

.-·-·-·-·-·-·-·-·-. .-··-··-··-·-··-··-.. esp:nlol que hablamos en Mexico 

_,,.,/ ... ,../ -·--~~:· =<~·-· '·., ·,, 
/ / . ·, 

./ ./ '·, \ 
/ I \ ·. 

/ l .. -··-··-,-··-··-.. \ \ / ..-:--- ........... \ \ 

1 RECREACIÓN ,..- / ·'· LENGUA \ i __ ,,... i \ .,__ : 
¡ LITERARIA / : REFLEXIONES \ '·. HABLADA ! 
i / ! SOBRE ! \ i 
i / 1• .LALENGUA ! \ f i / i ! \ 
\ i \ / \ i 

\ i ·. / i / 
\ : \ .' : / 
·,, ! ·,.. // \ i 

' 1 ' / l ./ ..... 1 ··, :-' 1 

..... '·-·-·-\·-·-·-·-·-·-·-·-·-:-·'º"'·· ............ ________________ .. J._ .. -· 
\ ¡ 
\ LENGUA i 

•:• Redacción de lextos lealralcs \ ESCRITA / 

'-,·.,·,··,·--·-·l-·-·-'/// 

•:• Los canplemenlos cimuts1ancialcs del predicado 
o!• Redacción de ledos 1ea1rales 
•:• El uso del guión largo 
•!- El uso de los puntos suspensivos 
o!• Los tiempos \-erbalcs 
-:O Uso de las palabras terminada!! en ger. gil' 

•:• Laromunicaciónysu~---• 

h 
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BLOQUE IV Lectura de cuentos, poemas y obras e:-Jensas 
De la literatura tuU\'e!Sal del siglo XX •:• Realización de enlre\ist.s 

.;. ~~~~~~~cl~:po -·-·-·-·-·-·-·-·-. .-··-··-··-·-··-··-.. ~ 1·-· :.l...., • ...... -...... _,,,... • ..... 
espacio y mnbicnte _,.,.·'" ·.......... _,,,,....... · ·· .... 
en obra~ narrnll\"as ./" ,,/ · ..... , .. ' .. , 

""- // ¿: ___ ,~\ \\ 
~ _,,r- ·,:l \ 
! ./ / \··, LENGUA \ 
! RECREACIÓN /' ! REFLEXIONES i .. ,. HABLADA \ 
! LITERARIA / i i \ ·¡ 
1 : : SOBRE · \ 
i / \ LA LENGUA ! \ ! \ i \ ! ·. 
\ / \ / \ i 
\ : •• .' 1 / 
\ ! l. / ' i ·, i ·, / 1 ·,, : ",, ;'/ .. / 

'· 1 ., ,· ,// 

•!• Le entre\ista C<IJIO un géoa'O 
periodistioo y su utilidad en otros 
campos 

'· ....... '·-·-·-~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·>"::.~ ..... _··-.. _··-··-··-··-··~·-··-··-··/", 
i ! 
\ LENGUA f 
\ ESCRITA / 
\ ! 
\ ! 

·-·-,·,,·,·~------+.---/// 
'.• Redacción de textos 
•:O El llC<!lllo enfático y diaaitioo 
•> Tiempos simples del modo subjuntivo 
•:O Uso de palabras homófonas con las letras 11 y y, by v 

...e 
C?.P 
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BLOQUE 1 

•:• La literatura y la ,;da de 

•!• fa-posición 
•:• Mesas redonda< 
•!• El comentario 

la gente a través del ·-·-·-·-·-·-·-·-. -··-··-··-·-··-··-.. /< tlt.mpo ,,.,,,...- -....... ..-·· - ........ 

•:• AntolVl!l~·a1iterarias /,................ ~~><~, ·-.. ......... ,. 
/·" .. /· ., ·,., 

/ \ ' 
. I ' \ . .,,,.;:. .. -··-··-.--.. -........ ~\ \ 

// ~ . 
1 RECREACIÓN / i \ .. ,. \ 
. LITERARIA ,/ i REFLE::\.10NES \ .\ H~:&u;A \ 
1 / \ SOBRE ¡ \ i 
i / : LALENGUA i \ 
i : \ i ·. .i \ ! \ . \ 

\ i ·. / \ / 
\ ¡ \ / \ i 

\ . \ / : / 
·,, ; '·· / 1 / '·,·.......... l '··~to!".......... ! ,,,/ 

..... ,,,,. ..... . _.,,,,.··""· 

'·,·-·-·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ·· .......... ,··-··-··-··-··-··J..-.. -..... 
\ ¡ 
\ LENGUA / 
\ ESCRITA / 

.. ~'-"--+-/// 
•:• Oraciones compuestas 
•:• La fwición de los nexos en un t<!\10 

•:• Oraciones coordinadas 
•:• Prácticas de puntuación de tc.1os 
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BLOQUE 11 

•!• El españo~ una lengua en continuo 
proceso de cambio 

: =~,/,,---------~:><~--------:<,, 
I . \ \ 

•!• El ll!pOlte de lectura 
•!• La metáfora 

i RECREACIÓN ,/-··-··-··-··-··-··-·\ \ 
¡ /! ~ \ 
f LITERARIA ./ / REFLEXlONES \ .. ,.. LENGUA \ 
• ' 1 1 \ HABLADA · 
1 / \ SOBRE ¡ \ ! 
i ¡ : LA LENGUA i \ i 
i : l. i . i 
\ ! \ i .i \ I , . 
\ ¡ \ / / 

' i ~ / i .,_ . . 

........... ·-·,.l1. ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~"":::., .. ,. ' ·-··-··-··-··-··-··~··-··-· 
\ LENGUA i 
\ ESCRITA / 

~ 
~'""'3 
::t>o l"l'l 

en 
t::::i-
t=:I Cr.l 

oC":l 
~o 
Cñ !2: 
tz:I z 

\.,_'··... 1 ,,..-"/// 
'·· .... ··-··-·· ··-··-··-··""'·· 

•!• Exposición inJi\idual d~ tcrna'.'I 
•!• Organización lk: ~·minarios ~1bn: 

11.111us ~l.\.'ílicos 

•!• Reflexión sobre medios de difusión 
•:• Oraciooes submlinadM 
•:• Prácticas de acmruación 
•!• El uso de la.5 preposiciooes 
•!• Uso del lnfmili\11 

k 
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BLOQUE 111 

., ~E;::ª //_,,~--------~:><:-------~ 
•:• 1-'.1 literatura . / / \ \ 

h1spanoamencana / ¿..-··-··-·-··-··-.. \ \ 
romántica y realista/ RECREACIÓN ,.-'{ '··~.. LENGUA \ 
del siglo XIX i ./ i \ '·.,. HABLADA \ 

. . LITERARIA " . REFLEXIONES 1 • i •!• La poes1a ~ / i j '·. 

modernista \ / \ SOBRE ¡ \. i 
\ i \ LA LENGUA j \ i 
\ Í \ / \ / 

\ • \ / 1 / 
'-,_ ! \ / / 

'· ! "\ .. , ,/' .-" 

'·--.................... \·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··><::.~ ............ _____________ .-¡.. . ..... ,,,. .. ~ 
\ LENGUA / 
\.. ESCRITA /: 

'·· / 

• u.~~:---f--_// 
•:• Uso del participio 

comunicación masi\"a 
•:• Rcllcxium .. 'S ~1brc los medios Je 

(• Prácticas ortognificas 
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BLOQUE IV •:• E.'l:posición 
•:• Precisión en el uso del \'OC3hulario 
•!• Ampliación dd lexico 

•!• La novela . , -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-. _ .. -··-··-··-·-··-··-··X·· contemporanea .... -'° '·-., .. -·· - ...... 

---- /..,.-·- .. './.>:~ ......... , '··-....... , 
·: ~ / . ·. 

/ / \ '\ 
/ ;_ .. -··-··-·-··-··-.. \ ·. 

! _,,,.:- '··~ \ 
t RECREACIÓN / ! ···, LENGUA ¡ 
i LITERARlA / i \ ·..... HABLADA ' i / ¡ REFLEXIONES l \ \ 
i .. : SOBRE ! \ 1 
i / ! ! \ : 
¡ / ¡ LALENGUA J \ 

\ ! \ / \ 
\ ! \ / \ ·, , ., / : 

·,. ¡ ·\. / \ 
'·,..... ¡ "'··, _,,,,.·"° ~ 

·-·-·-·-·-\·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·"'-··-··-··-··-··-··---··-·-¡ .. 
\ : 
\ LENGUA / 
\ ESCRITA / 

··,·,·"-·,_··--t-··-··-----/// 

•!• Uso de pronooibrcs 
•!• Uso del gc:rundio 

! 
/ ,. 

•.• R!.!llc\ión sobre los mi..-dios d.: 
comwllcacibn masira 
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2.2 La metodologia para la enseftanza del espailol por la SEP. 

"Yo no sé nada de llteratura, 
NI de vocales Atonas o tónicas, 

Ni de ritmos, medidas o censura 
Ni de escuelas ... • 

AmqdoNeryo 

En el marco de esta estructura el programa de espaJ'lol muestra un enfoque 

comunicativo y funcional que en teoría consolida y enriquece las cuatro habilidades básicas 

relacionadas con la lengua. De acuerdo con esta dirección, y mencionado en lineas 

anteriores, el alumno es la esencia de la clase (cosa que muy pocas veces sucede, debido a 

cuestiones de práctica por el lado del docente); él podrá intervenir con aportaciones, ideas y 

sugerencias para llevar a ca~ el_ conocimiento. y de acuerdo a la orientación del programa 

de Espai'iol se S:~¡J¡5~;;,~~;~~~~~ito fllll~kiental ·"lograr que los alumnos se expresen 
-·>.',;·': ··~~; ,;' :,;,;-.,- ;;::-.:.-;.~'- ·<<--. 

correctamenie;en·ror~r111_c)'i1JJ:)·:~s~ri_ta endiferentes contextos y situaciones, que la lectura 
r -·· • --.-_,_~ .--·v-2·:, i!-., '-'T·;;,~.-.-;.-;:.-o--,,, -r · ' • -

sea la herran1iellí8. prl~o~ial f~~e: hagá posible la adquisición de conocimientos y su 

reflexión sobre"ii~~~~ii; ~·~ri ¡~-~~lliidad de contribuir a su desarrollo cultural"38 De igual 

forma, el enfoque 'colriu~icaii:Vo propone el estudio del texto y sus caracterlstic&S que tienen 

que ver con los diversos modos discursivos: narrativo, descriptivo, argumentativo etc. En 

este enfoque, a su vez, "aplicado a la lengua materna, se reflexiona sobre su importancia en 

la sociedad, hay una preocupación manifiesta por conocer el uso que le damos a la lengua y 

cómo podemos utilizarla mejor, centrándose en el para qué hablamos, con qué intención lo 

"SEP. Ph111n y Progrwn .... México. l 993 p. l 9 
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hacemos y en qué forma construimos nuestros mensajes"39

• Este proceso tiene que ver 

con la comunicación que se establece en todo momento y lugar entre emisor y receptor; pero 

de ninguna manera establece una relación entre el texto y el lector, se retoma la idea de la 

"educación bancaria" de Paulo Freire, donde el sujeto-alumno, únicamente es un objeto 

inanimado, y esta situación depositaria de la educación que se establece linealmente, fija un 

proceso siempre repetitivo y reproducible como a continuación se explica: "la función 

cultural basada en la palabra impresa traducida al poder de la autoridad (el autor, el 

mensaje), en el mantenimiento, en fin, de una estructura de poder de tradición milenaria (la 

producción impresa se inicia en el siglo XV, pero sólo en el siglo XIX se acepta entregar el 

poder de la lectura a las masas a través de la educación pública).'.40 

El profesor debe cambiar su rol de informante a coordinador y gula, con la capacidad 

de brindar libertad y participación espontánea a sus alumnos, evitando las inhibiciones, 

limitaciones y vergüenzas para que asl la clase resulté optima. El profesor también procurará 

influir en que sus alumnos se interesen por obras literarias, ya que éstas ejercen una gran 

influencia en la evolución del lenguaje,. 

Actualmente In Secretarla de Educación Publica da gran importancia a los enfoques 

sociocognitivos sobre la adquisición del lenguaje y la incorporación de los nuevos aspectos 

semánticos y pragmáticos al est~~i.ode la lengua, esto trae como consecuencia una nueva 

perspectiva de acercamiento: a'lo~:fenómenos de la significación y de la comunicación y, 

como secuela, un. nue~o .:~jemplo en el campo de la didáctica: el llamado enfoque 

comunicativo de la e~~~~l:n'z.a de la lengua. 
·. ,··, 

El acento puesto· por la SEP y sus enfoques pragmáticos, sociolingUlsticos, 

discursivos y psicolingUlsticos, en la descripción de los usos verbales y no verbales de la 

19 Lom~ Carlos y Andrés Osoro. El Enfoque oomwiicatiw de la Eo9L-Oanza de le Lcnaug. Barcelona. 
1993. p. 27 
40 huo:/A."llsl\\:'º·rom ugu.c<lu. recuperado el I 4I03JU3. 
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comunicación, de los procesos implicados en la comprensión y producción de mensajes y 

de las determinaciones socioculturales que regulan la expresión y recepción de los discursos, 

supone un marco teórico atracth!o para el trabajo en el aula, orientado éste al desarrollo de 

la competencia comunicativa del alumnado; pero que en la práctica se alejan de una manera 

significativa de la realidad. Para considerar las circunstancias de la práctica docente 

especifica. a···~·. luz . del enfuque comunicativo, a continuación contrapuntearemos los 

elementos téórlcos éon las experiencias en el aula. 

: Se.~ad'lk,?~·que, ,;: .• una teoría funcional del lenguaje no tiene como objeto el estudio 

de los proce~s·:~~~tales que ocurren al aprendizaje de la lengua materna, sino por el 

contÍ-ario, la' explicación 'éte la función comunicativa de los procesos sociales que confluyen 
';:":.; 

en él'"' 1~ Pot criñsfgliie~te una teoría así, en su concepción, está interesada en el lenguaje 

entre las personas, por tanto, el aprender a hablar lo interpreto como el dominio de un 

potencial de comportamiento por parte del individuo, por consiguiente considero a la lengua 

como una forma de interacción a través de la cual se aprende, es esto lo que explica que una 

cultura tan compleja pueda trasmitirse de generación en generación. 

Desde esta teoría, entre las funciones de carácter general que debería cumplir la 

lengua, se destacan las siguientes: 

Es a través de la lengua que se puede interpretar toda nuestra experiencia, los 

fenómenos del mundo exterior e interior de cada individuo. 

• Es mediante el uso del habla que participamos como hablantes en la situación del 

discurso, los papeles que asumimos y los que imponemos a los demás, nuestros 

deseos, sentimientos, actitudes y juicios. 

41 Lomm, Carlos y Andrés Osoro y Amparo Tusón Ciencias del lenguaje, Compelencia Comunicativa y 
Ensellanza áe la Lengua. Paldos, Barcelona, t 992. 
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Se manifiesta la capacidad de elaborar un discurso coherente bajo diversos 

contextos, y no como palabras y oraciones desconectadas, tal y como funciona la 

mayoría de los libros gramaticales o en el caso un diccionario.42 

Desde mi perspectiva y de acuerdo a las experiencias recogidas en el aula apunto las 

siguientes situaciones: 

Los alumnos no muestran el mfnimo interés en expresar sus experiencias, y 

cuando logran hacerlo, muestran muy poco conocimiento de su lengua, a partir 

de que no saben estructurar sus Ideas. 

Los educandos en muy pocas ocasiones participan en la construcción de sus 

discursas, no hay un uso del habla, ni de forma oral y mucho menos de forma 

escrita. 

Los alumnos manifiestan problemas en el momento de su expresión, debido en 

mucho a que no poseen un vocabulario generoso y objetivo, para manifestarse de 

acuerdo al contexto que se requiera. 

El enfoque comunicativo funcional, dice Jesús Tusón, en el prólogo al libro Ciencias 

del Lenguaje. Competencia comunicativa y Ense~anza de la Lengua,"parece ser hoy la única 

vía transitable, si de lo que se trata es de evocar y convertir en realidad las capacidades 

expresivas de los alumnos, de potenciar su competencia comunicativa, de alcanzar cuotas 

razonables de eficacia en la producción de los actos verbales, de saber modular la lengua, en 

suma, adaptándola constantemente a la gama variada de las situaciones de uso',.3
; sin 

embargo como lo hemos venido anotando, los alumnos carecen de las bases mínimas para 

poder estructurar sus propias ideas, no hay un sustento en sus conocimientos, debido en 

mucho, a la falta de lectura en el aula. 

' 2 SEP, Planes y Programas, México, 1993 p. 34 
41 Lomas, Carlos y Andrés Osoro y Amparo Tusón Ciencias del lenguaje. Competencia Comunicativa y 
Ensellanza de la lengua. Paldos, Barcelona, 1992. 



53 
El enfoque comunicativo que la SEP impone a partir de la Modernización 

Educativa de 1993, nos plantea que la enseñanza de Ja lengua materna debe sustentarse en 

un proceso de investigación-acción que se refiere a Ja lectura-escritura; esto implica que el 

alumno debe asumir la responsabilidad por investigar aquello que no logra entender en un 

texto e iniciar una nueva fonna de apropiarse el conocimiento o bien comentarlo con el 

maestro para acercarse a él. En teoría (y lo menciono, por que sólo se plantea en un papel 

discursivo), esta vinculación entre alumno-profesor pennitiria la retroalimentación del 

conocimiento en el que asumirían difurentes roles de responsabilidad, eficacia e intercambio 

de ideas. La SEP reitera que el enfoque comunicativo plantea que todo lector puede asumir 

el papel de hablante pues puede responder, comunicar, expresar, enunciar inquietudes y 

opiniones a partir de lo que se conoce como lector o emisor. A pesar de las intenciones del 

enfoque pedagógico de la SEP, la manera en Ja que se aborda el estudio del español en las 

aulas- y me incluyo en este rubro, por la dinámica social y económica en la que el mercado 

laboral lo demanda- se lleva a cabo de fonna muy tradicionalista tanto de fonna teórica, 

fonnalista, memorística y tradicional, donde se abordan los mismos textos, autores, lecturas, 

análisis y con .1!1 mis.ma pasividad receptiva, y que no pennite al alumno ser ese lector-

emisor. 

Uno de l~s objetivos centrales de la enseñanza de la lengua en la escuela secundaria, 
-,_. "'., '· .--.:. 

de acuerdo ª .. la SEP, .es que los estudiantes se conviertan en lectores capaces y habituales, 

es por ello q.ue"la lectura deberá ser un contenido permanente en el aula de español44
; sin 

embargo es inel~dible señalar que para afianzar las habilidades de lectura se debe tener 

acceso a textos de diversa envergadura y proporcionarle al alumno un ambiente abundante 

en requerimientos para emplear la lectura y con amplia disposición de textos para realizarla, 

situación que no se alcanza aún, al menos en lo que mi experiencia habla . 

..,. Secretarla de educación Pública. Libro para el maqtro de espanol, México, SEP, p. 32 
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De acuerdo al discurso oficial por parte de las autoridades de la SEP, se han dado 

cambios significativos en la asignatura de espaflol, tanto en el aspecto de la lectura como en 

la enseñanza de la lengua, dejando de lado una enseñanza tradicionalista para dar paso a una 

funcional, donde la diferencia radica en el uso y aplicación de la lectura y de la lengua y no 

en la repetición de palabras vaclas de significación y en la memorización de reglas 

gramaticales. 

La teoría gramatical tradicional y su enseñanza, vinculadas con una lectura que no 

alcanza ser significante, sólo contribuyen en muy pequeña medida al desarrollo del lenguaje. 

Y como muestra, en todos los exámenes, donde se ve involucrada la gramática, éstos se 

encaminan a evaluar la memorización de una determinada terminologla, de ciertas 

definiciones y ejercicios de análisis y explicaciones que en muy poco tienen que ver con el 

conocimiento del idioma y mucho menos con el desarrollo de la capacidad de expresión y 

las habilidades del lenguaje. De igual fonna, el evaluar la lectura mediante un examen o un 

control de lectura sólo genera en los alumnos la idea que la lectura es fastidiosa. 

insoportable y complicada. 

Confonn~ al plan y programas de la SEP, el enfoque comunicativo en la asignatura e 

espaflol deberá promover el conocimiento y manejo de la enseñanza de la lengua, 

involucrando las habilidades comunicativas verbales y prácticas del alumno para hablar, 

escuchar, leer, escribir e investigar; asimismo despertar el interés y la toma de conciencia, 

tanto de quien emite como de quien escucha un mensaje determinado. 

El enfoque comunicativo se fundamenta en la idea del proceso de comprensión de 

lectura como la base sólida para la adquisición de conocimientos que requiere de la 

intervención de los sistemas de memoria, los procesos de codificación y percepción, 

rescatando los conocimientos previos que tiene el alumno para su desarrollo lingülstico 

integral. Asimismo el enfoque comunicativo, destaca el desenvolvimiento de las habilidades 
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lingOlsticas de escuchar, hablar, leer, escribir e investigar, para que el alumno empleé con 

eficacia el lenguaje en sus funciones centrales de representar, expresar y comunicar. Esto 

significa que el alumno debe compartir In necesidad de encontrar el significado de los textos 

que lee para que comparta y aprenda con profundidad, a partir de una postura critica y 

anal ltica. 45 

Lo antepuesto sólo nos muestra las ventajas y beneficios del enfoque comunicativo 

funcional, pero de acuerdo con mi experiencia desarrollada en el nula, no han dado 

resultado, al menos de manera significativa con el aspecto de In lectura. ya que no hltX 

propiamente una insistencja en la comprensjón lectora, ni tampoco en Ja fuocionaJidad y 

placer de la lectura. y en mucho por que creo, que para que se cumplan los objetivos del 

enroque pedagógico de la SEP. se tendrían que estipular los objetivos, de manera clara y 

precisa, que un programa como el de In asignatura de espai'lol, debe intentar lograr, a través 

de: 

a) Revisar y reestructurar planes y programas de trabajo, mediante proyectos 
de innovación para la lectura en el nula 

b) Seleccionar experiencias de aprendizaje que ayudarán ni logro de esos 
objetivos. 

c) Organizar esas experiencias de aprendizaje de modo que provean 
continuidad, secuencia y progresión 

d) Evaluar de manera particular y general cada uno de los procesos por los 
cuales peregrina In lectura. 

Lo anterior manifiesta la necesidad de cambiar la orientación y reelabomr estrategias 

efectivas sobre la lectura; ya que en In práctica, el enfoque comunicativo, los planes y 

programas de In asignatura de espai'lol y algunos esfuerzos de la comunidad educativa, no 

•• Secrelaria de Educación Pública, Libro para ef IDM!!!ro de esplfto~ México. SEP, p. 1 O 
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han podido revertir Ja problemática de Ja lectura en el aula. En mucho, me atrevo 

aventurar, tal vez sea el enroque o la metodologfa con la que se aborda la problemática de la 

enseilanza de la lectura. 
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2.3 Lecciones alusivas a la lectura y la literatura. 

"La literatura es un arte. 
Cosa sagrada, en 
consecuencia: jamés un 
medio, sino un fon". 

Juan Carlos Onelt/ 

A partir de mi experiencia, he planteado uno de tantos problemas que aquejan en su 

mayoría a las escuelas de nuestro país, y que influye de manera directa y trascendental para 

el desarrollo de la educación, por lo que ante tal problemática, considero el abordar con 

mayor énfusis, debido a su importancia y jerarqula, el papel de la lectura y la literatura en el 

aula. 

En base_a las opiniones de compolleros de profesión y en ellas coincido, los ideales 

de todo profe~r:de ;s~~ol, siempre van encaminados a que los alumnos se comuniquen de 

manera "erecdv~:·: e-n_l~~diferentés contextos en los que se desarrollan, al menos ese es uno 
. ,-··-.;_~-~. ,,:'_. 

de los propósÍt~s q'~~ h~~ ~~birlo reconocer en mi práctica docente. Dentro de este marco 

debemos saber valorar que la lectura abre una infinidad de posibilidades para la adquisición 

de conocimientos y que se muestra como el vehlculo más viable para hacer que esos 

alumnos logren su desarrollo y la autonomla como individuos. Hay dos aspectos que es 

importante replantear: la funcionalidad lectora y el énfasis en la comprensión de la lectura 

dentro de los programas y la metodologla. 

Muy a pesar de las retóricas gubernamentales y de las autoridades educativas de 

nuestro país, la tarea educativa de los profesores no es suficiente para dar por hecho y 

pretender que la población tenga capacidad lectora. 
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Considerando el programa de la SEP, creemos haber seffalado ya, que existe un 

desfasamiento de los propósitos como docente y la realidad académica, debido a que la 

curricula del espaftol no insiste en la comprensión lectora, situación que se contrapone a que 

todo aprendizaje debe realizarse bajo un conocimiento de comprensión y no memorístico. Si 

bien el programa de la asignatura de espaftol, a través de los tres ai\os de secundaria, plantea 

la recreación literaria, ésta sólo se lleva a cabo mediante Ja revisión de diversos fragmentos 

literarios. Dicha proposición es insostenible porque para llevar a cabo y sembrar el hábito 

de la lectura tendríamos que leer Jos textos completos. No podemos permitir que el alumno 

se quede con una interpretación, un resumen o síntesis como Jo muestran en su mayoría los 

libros de texto aprobados para la secundaria. Los programas de Ja SEP y Jos libros 

recomendados por las autoridades educativas, proporcionan y plantean el manejo de 

fragmentos literarios que funcionan como modelos retóricos que sólo sirven para llevar a 

cabo análisis gramaticales o como auxiliares didácticos eligiendo las lecturas que contienen 

lemas alusivos.46 

El escaso hábito de lectura en México no es sólo cuestión de Jos diversos factores 

seftalados que se dan en las aulas, sino de convicción social y mientras siga esa indiferencia, 

este problema seguirá latente en nuestra sociedad. 

En recientes· investigaciones llevadas a cabo por docentes del área de espaftol, 

participantes de los Cursos de Actualización al Magisterio que imparte Ja Secretarla de 

Educación Pública, se obtuvieron datos importantes con respecto a los hábitos de lectura de 

los alumnos de las escuelas secundarias de Ja zona metropolitana y los textos que 

acostumbran a leer. De acuerdo a Ja encuesta aplicada Jos datos arrojaron que de 400 

alumnos encuestados el 85% de ellos acostumbran a leer fuera de las aulas. Esta cifra 

46 Méndez Reyes, Reyna., 1.a enxnanza del espnllol a njvel medio desde la perspectiva de un 
latinomnericwiista, lnfunne de Actividades Docentes, FM:U!tad de Fi!osotla y Letras, UNAM, México p. 87 
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aparentemente responde a que no existe una crisis de lectura en los jóvenes; pero lo 

medular del asunto no radica únicamente en investigar si no sólo se lee, sino en la calidad de 

la lectura que se hace. "Los resultados revelan que frente a un libro (lectura pennanente), el 

periódico (lectura cotidiana) o una revista (lectura eventual), prefieren mayoritariamente leer 

esta última".47 como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

¿Qué prefieren leer los adolescentes? 

Ensayos Poemarios ·Obras de Comics Periódicos revistas 

teatro .. . . 

7º/o 13% 13% 13% 23% 31% 
. : ·; .... 

Dentro de las clasificaciones de un texto (infunnativo y literario), a través de la 

encuesta aplicada, encontramos que los alumnos tienen mayor inclinación sobre textos de 

carácter infonnativo, que son aquellos que le brindan una pronta respuesta a los problemas 

que emergen en su labor cotidiana (la escuela), mientras que las cifras de los textos de 

carácter literario denotan una ausencia en aquellos del género narrativo (la novela y el 

cuento). 

Las cifras que nos muestra el cuadro anterior, nos hace reflexionar, que ante la 

problemática de la lectura literaria, nos debemos permitir, como docentes, reestructurar la 

41 René Nájera Corven Con palabras propku.foro del maestro en servicio a partir de los cwsos del Ctf M 
D.F. número 4 1998 pp.40-55. 
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fonna de enseftanza e iniciar una nueva etapa para el conocimiento y el disfrute de la 

literatura, con ello, será necesario que los estudiantes tengan la posibilidad de aprender 

mejor, cambiando el inicio del proceso de lectura y a través de la autoconstrucción de 

estrategias de la lectura guiadas por el maestro. 

Partir de los intereses de los alumnos como detonador de lecturas progresivamente 

significativas que ejerciten su habilidad lectora, no es un planteamiento nuevo. En efecto, el 

filósofo y pedagogo norteamericano John Dewey, asentaba: "El proceso educativo tiene dos 

aspectos: uno psicológico y otro social. La escuela debe representar la vida actual. La vida 

activa y social del alumno debe ser el centro alrededor del cual se organicen 

progresivamente los diversas temas. La disciplina escolar debe emanar de la vida del 

educando y no directame~te-j°del profesor. Las actividades manuales expresivas o 

constructivas seguirán siertdÓ el éerÍtro de correlación de todos los estudios. El alumno debe 
•. ·'" ' ¡·,·,,:· < :¡ : ~ 

aprender haciertd6.'Él,ap;:;;~¡¡¡~Jé;debe surgir de necesidades sentidas por los educandos; 
.· - • 0";.1·::.. - \'• ' 

por tanto, debe.·fu~d·~·¡;n'int~reses reales, no suscitarlos artificialmente. El aprendizaje 
. -, ' ·:-. .. : "'·- -·~- ·. 

debe ser sin a~.::c;'s~i~ntós y surgir de situaciones problemáticas que le impelen a la 

investigación"~~-:~~ ~s~-~ '.sentido podemos reafirmar, que la actividad lectora de la literatura 

debe emanar d~-16~ prtipio~ intereses de los alumnos., para ir más allá. 

Sobre esta base hay que afinnar, que la literatura será importante para el joven 

estudiante, porque contribuye a la fonnación de la personalidad, lo que puede suceder, sin 

duda, si interviene en momentos particularmente importantes de sus vidas. El alumno que 

explora y se adentra en el mundo literario llega a formarse una personalidad internamente y 

logra una afirmación de identidad; en su contexto los libros, como el fútbol, establecen 

comunidades. La literatura para un adolescente funciona como un elemento de 

"Morando. Dante. Peda@ogfa; Historia crftk:a de las corrientes pedagógjgp gye hWI foriodo el desarrollo de 11 
~. Ed. Miracle. Ban:elona, Espalla. 1969. p.33 
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singularización, de fonnación de identidad, frente a los problemas propios de la 

adolescencia. 

Como explica la investigadora Michele Petit "el libro es más importante de lo que se 

considera: es el terreno en el que se nos pennite acceder a la ensoí\ación y en el que pennite 

construir.;e a si mismo. La literatura puede incluso resultar vital cuando tienen (los 

alumnos), la impresión de que algo los singulariza: una dificultad afectiva, la soledad, una 

hiper.;ensibilidad ..• " 49
; pero para desgracia de los educadores, los textos que pueden dar esa 

identidad, esa singularidad, por diver.;os fuctores no se encuentran al alcance de los jóvenes. 

No basta con el texto por si sólo, habría que darle esa "significación" al alumno mediante 

talleres, clrculos de lectura, o clubes donde se reconozca y valore el papel de ser parte de 

éstos. 

A pesar de las intenciones de las autoridades educativas de nuestro pals, como 

ejemplo encontramos que en la actualización de los profesores, mediante los cursos que 

ofrece la propiá..SEP (claro hay que juntar puntos y subir en una tabla escalafonaria para 
< ' ~ -·'. ". 

acceder a meJ~·res .salarios, el problema no radica en los puntos del escalafón; sino en la 

pobreza curricular de los cursos), existe un desfusarniento de tal problemática. La realidad es 

que no se han dado las directrices-o bien no queremos tomarlas- para "enganchar" al alumno 

en la literatura. 

Si bien, se ha planteado lo de las intenciones de la SEP en erradicar el problema de la 

falta de lectura en los alumnos, resulta incongruente que en los programas y los textos de la 

propia SEP se pida a un alumno de secundaria leer poesla llrica, ya de por si la poesla 

resulta ser dificil, en mucho por que es subjetiva, y más si se trata de leerla a través de los 

sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz, o la obra del Rey-poeta Nezahualcoyotl, resulta 

"monstruoso" para cualquier estudiante de secundaria, debido a que el lenguaje, los temas y 

49 Michelc Petit. Nueyos acen;amicntm a la, jóycnes y a 11 leclWJI. México. FCE. 1999. p.56 
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situaciones le son ajenas a su realidad y prefieren la "subliteratura". Asimismo, el texto 

deja de ser atractivo, porque no denota compatibilidad a los intereses del joven. Lo único 

que puede ser interesante para el alumno será una nota aprobatoria en el curso, siempre y 

cuando recuerde a la hora del examen nombres, cifras y datos enmarcadas en el contexto de 

las distintas corrientes literarias. Esto debido a que, en la mayorla de las escuelas, el examen 

sigue siendo la única opción viable para medir los conocimientos de un alumno, como lo 

sei'ialó hace ai'ios el filosofo francés Michel Foucault en, Vigilar y casligar'.so , situación y 

que aún sigue siendo vigente. Con lo anterior, se reafirma que las posibilidades para una 

lectura recreativa y como un vehículo para adquirir conocimiento se ve limitada y eliminada 

del alcance de los alumnos. 

Considerando lo expuesto no puedo dejar de sei'ialar que en mi práctica profesional, 

mucho de lo criticable de las autoridades y prácticas tradicionales, se han ido repitiendo. No 

pretendo justificarme, pero la dinámica de las escuelas en las que he trabajado, han sido un 

factor determinante para que no pueda desentenderme de estas situaciones. Sin embargo, en 

muchas ocasiones he tenido la oportunidad de romper con estos "vicios" y los resultados han 

sido positivos. Más adelante abundare en ello. 

Volviendo al aspecto de la lectura entre los alumnos y mencionado en lineas 

anteriores, la frase tan empleada por el alumno "no me gusta leer", debe ser el detonante que 

involucre: Autoridades educativas, profesores, padres de fumilia. medios de comunicación, 

para formar el hábito de la lectura en los alumnos. 

Los profesores tenemos que aprender que los medios de comunicación y las revistas 

comerciales que tanto interesan a los alumnos, son un buen mecanismo para vincularse con 

el hábito de la lectura, debido a que éstos hablan de asuntos relevantes para su edad: 

so Foucault. Michel. Yigjlar y casjgar S XXI, M6xico, p.189 11 
••• el examen oombina las técnicas de la 

jerarqufa que vigila y las de la sanción que normalim.. Es una mirada nonnali7.Bdora. una vigilmicia que 
permite calificar, clasificar y castigw. Establece sobre los individuos une visibilidad a !ravl!s de la cual se los 
diferencia y se los sancionaº 
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problemas de fiunilia, relaciones sexuales, asuntos de parejas, convivencia con los 

amigos, crecimiento personal, modas, coches etc. El objetivo de la literatura en la secundarla 

no debe ser formar expertos en cronologfa literaria, sino personas capaces de leer, escribir y 

comunicarse bien y de disfrutar de ellas, como lo afirma el pro fusor Daniel Pennac: "El fin 

de la lectura es la obra misma, no el análisis ni el comentario'.s1 

Aunado a lo anterior vemos que el programa de la SEP y los libros de texto que son 

aprobados para ser revisados en Ja secundaria, sólo dan al alumno fragmentos de textos 

literarios, y como un pequefto ejemplo podemos seftalar algunas de las obras que más 

acostumbran citar los autores de los libros de texto: "Crimen y Castigo" de Fiódor 

Dostoievski, "El periquillo Samiento" de Femández de Lizardi o La obra de Manuel Payno 

"Los Bandidos de Rlo Frio". Bajo este criterio, los alumnos han expresado su intolerancia a 

la lectura de tales obras argumentando que no se pueden leer esos libros tan largos a lo largo 

del curso escolar, debido a que les son ajenas y lejanas las anécdotas a sus intereses 

particulares y actuales; aunado a lo dificil y "enredado" del lenguaje. Esto conlleva a que los 

argumentos y esfuerzos del profesor se vean enlutados por la realidad. De tal forma que,con 

la dinámica expuesta, con una lectura descalificada por su misma esencia, lo único que se 

consigue es un conocimiento memorfstico, por que los profesores muy a mi pesar, llegamos 

a preguntar en una evaluación el nombre del autor de tal obra, una síntesis de cada capitulo 

de la obra en tumo o, en su defecto, el género y la corriente literaria a la que pertenece el 

texto. Encuentro fuera de lugar por parte de la SEP, hacer que alumnos de secundaria tengan 

que leer (porque así lo estipula el programa) obras literarias como el ''Quijote de la Mancha" 

y el "Mio Cid", porque son obras que no reflejan una realidad en cada uno de los 

estudiantes, además porque el contexto, el lenguaje y los valores impllcitos en ellas, son 

desconocidos y los alumnos no alcanzan a ver reflejado en el libro sus realidades. No con 

'' Pcnnac Daniel Como wia novcla.SEP, biblioteca para la actualimción del maestro, México. 2000, p.134 
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esto se interprete que las obras citadas no se deben leer; pero no considero que un texto se 

lea por obligación, simplemente porque lo marque el programa de la SEP, pensando en que 

son obras consideradas clásicas. La cuestión radica en que tales obras deben ser lefdas a 

partir de un momento de pertinencia y oportunidad, ya que la lectura debe ser considerada 

como habilidad ejercitable. 

Los programas de la SEP y el habitual conductismo entre los profesores y su 

conocimiento no son congruentes con las nuevas realidades, porque reducen el problema de 

la enseftanza-aprendizaje a un asunto de tecnologfa educativa y de métodos adecuados de 

trasmisión, lo anterior se ve reflejado directamente en los libros sugeridos por parte de las 

autoridades educativas, dejando de lado las emociones, el lenguaje familiar, el contexto 

sociocultural y los intereses del alumno. Es importante aclarar que en el momento de la 

redacción del trabajo, la nueva propuesta académica. con respecto al fomento a la lectura, 

incluida en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, se desconoce en su totalidad. 

Las diversas autoridades educativas y desde luego que los profesores en cierta medida, 

ignoran su contenido, sus objetivos y sus estrategias de enseftanza. 

Como parte del discurso oficial a los profesores de la asignatura de espaftol se nos 

indica. de acuerdo al libro Guía del maestro para secundaría de la SEP, que la escuela debe 

proporcionar un contexto alfabetizador a sus alumnos ya que, se reconoce en el texto, en 

muchos hogares se carece de las posibilidades de lectura. El ambiente de lectura según la 

SEP, necesita de medidas diversas como: organizar descansos, préstamos a domicilio, 

publicaciones en las que participen los alumnos y tiempo expresamente asignado al ejercicio 

de la lectura y la escritura dentro del aula. al margen de este hecho valdria la pena 

preguntarnos. ¿cómo hacerlo?. 

Asimismo en el libro para el maestro de espaftol de la SEP, se seflala, que es 

necesaria la lectura recreativa y funcional en la escuela secundaria: definiendo a la 
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recreación como "hacer pasar agradablemente el tiempo"52 e insiste en que Jos alumnos 

disfruten verdaderamente de Ja literatura "entendiendo que si no hay gozo del texto muy 

dificilmente habrá la posibilidad de adquirir Ja enriquecedora costumbre de la búsqueda, 

descubrimiento y lectura de obras Jiterarias"53
• Me pregunto si Jos alumnos de secundaria, 

estarán de acuerdo con lo establecido por la SEP, después de ser obligados a Jeerfiagmentos 

de la obra poética de Sor Juana Inés de Ja Cruz, máxime si se trata de Jos sonetos con 

cnrácter filosófico. 

En síntesis, Jos alumnos leen mal porque no tienen práctica, ya que ni en Ja escuela, 

ni en la casa o en Jos centros de lectura, como las bibliotecas, se desarrolla tal actividad, por 

ello, en general, no existe el hábito de la lectura. Los jóvenes no leen porque no tienen esa 

imagen o a quién imitar, en gran parte porque sus padres y maestros tampoco leen y, el 

sistema educativo, más dirigido a proporcionarles conocimientos que a mostrarles cómo 

adquirirlos, se muestra incapaz de romper ese ch-culo vicioso (Mas adelante planteo una 

serie de elementos que pueden contribuir a adoptar el gusto por Ja lectura). Los educandos 

cuando llegan a leer es porque los profesores Jos obligamos, ya que estamos más 

preocupados por cumplir con Ja dinámica educativa que exige Ja sociedad, que por Jos 

beneficios que están impl!citos en Ja actividad lectora. Tal situación conlleva a caer en el 

fracaso, en mucho porque las lecturas no responden a sus intereses, sino a Ja voluntad y el 

ánimo del maestro y el propio programa. 

La literatura en este nivel, no debe recaer únicamente en el gusto o interés del 

maestro, tampoco debe ser sólo un control o reporte de lectura, una síntesis o un examen, 

consideremos a la literatura como Ja esencia de la significación de cada individuo, mediante 

la cual se puede acceder al conocimiento. A ello hace referencia el cuentista uruguayo Juan 

'Z Secretaria de Educación Publica. Libro para el m1C5tro de Espaflol, M6xico. SEP. p.48 
"fdcm. P.48 
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Carlos Onetti, " .. .la literatura es un arte: cosa sagrada, en consecuencia: jamás un medio, 

sino un finº54 

Ante Jo expuesto; resulta incue~tlonable que la problemática de la literatura en el aula 

debe ser asumido ~r q~~enes de una u otm manera, se encuentren vinculados en el área 

educativa. No baSti;,~~~ir l~s planes y programas establecidos por la SEP. No basta 

cuestionar el ~p~J edu.cativo del profesor, No basta con sei'!alar y criticar los malos hábitos 

lectores del ai~rio;·es.imperioso crear una conciencia social sobre la batalla de la lectura en 

nuestro país· y esto tal vez sea posible, dando a conocer a los alumnos y en general a la 

sociedad, de manera práctica los beneficios que conlleva el acercamiento a la lectura. De 

igual forma crear ese hábito lector mediante la lectura recreativa. 

Considero que y, de acuerdo con mi experiencia, un buen lector es casi siempre un 

buen estudiante; que sólo aquel que tiene capacidades lectoras superiores fucilitan el camino 

al conocimiento; sin embargo, el gusto por la lectura no florece de la nada, éste crece, se 

desarrolla y se fortalec.e a partir de experiencias satisfüctorias que acompai'!en a la lectura. Y 
-··,', ' ' 

de acuerdo a lo ejercitado y de los alumnos que han manifestado tal gusto literario, sólo se 

puede llevar a cabo sintiendo, viviendo y experimentando . 
. ·-;-. . 

Lo anteri~~ nos coloca en una situación ineludible: lo que hagamos como educadores 

puede contribuir a reorientar las tendencias del pasado o a volver más complejos los 

problemas ya citados. 

Necesariamente debemos cambiar la manera de cómo se aborda la lectura en la 

secundaria, y dar paso a aquellos libros de carácter literario, sin descartar otro tipo de texto. 

Haciéndole ver al alumno que en ocasiones los textos que llegan a leer, esa "subliteratura", 

manifiestan abiertamente una enorme ausencia de valores, y que intentan establecer patrones 

de conducta, aunados al pobre lenguaje literario que presentan. 

u Alboukrek. Aarón y Herrera Esther. piccioowio de esqitores hispaoonericanos del siglo XVI al Siglo XX 
Laroussc, 2• ed., Medco, 1998. p.231 
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Con toda esta pobreza literaria que demuestran los alumnos y la sociedad en 

general, cabe apuntar, que existe una moda lectora entre los jóvenes y que ésta varia en el 

tiempo y el espacio. Dentro de la actualidad tan compleja, multifonne, inclusive caótica se 

muestra una enorme diversidad con respecto a la lectura, cosa que con frecuencia llega a 

confundir a la población y en especial a los estudiantes con respecto a qué tipo de textos son 

los convenientes leer o no. Lo interesante del asunto es que a cada sociedad le corresponde 

un gusto literario diferente, y que éste se transforma e influye directamente sobre la 

educación. El reflexionar sobre la lectura y hacer un estudio de la literatura, además de ser 

una causa y un efecto al mismo tiempo, debe dejar de ser una expresión puramente estética, 

y englobar tanto el estilo, como la forma y la influencia dentro de las diversas clases 

sociales. 

La enseñanza tradicionalista ha empleado diferentes métodos donde los alumnos 

únicamente aprenden, con limitaciones, las habilidades para el estudio a través de los 

trabajos que desarrollan en las diferentes asignaturas; muchas veces esto no les permite 

lograr un aprendizaje eficaz para formarse como estudiantes e individuos activos, críticos de 

su entorno. A fin de que los alumnos participen activamente en la construcción de su propio 

conocimiento deben abandonarse las prácticas autoritarias y patemalistas en los recintos 

escolares. Paulo Freire establece un concepto de educación que contrapuntea la propuesta 

de una escuela tradicionalista: "Enseñar no puede ser un simple proceso de transferencia de 

conocimientos del educador al aprendiz". Asimismo: "La educación es la praxis, reflexión y 

acción del hombre sobre el mundo para transfonnarlo". Es un acto de comunicación, un acto 

liberador, es una educación problematizadora, liberadora. Por lo tanto, la educación debe ser 

una actividad donde profesores y alumnos, mediatizados por la realidad que aprenden, 

extraen contenidos de aprendizaje. De igual manera, "La educación es un acto de amor, de 
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coraje; es una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad a la que no le teme; sino 

que busca transformarla; Por solidaridad, por espíritu ftatemal"55• 

Finalmente, la tarea no es fiícil, hay mucho que hacer; pero si rompemos con viejos 

dogmas y métodos en la manera que se aborda la lectura literaria en el aula, si logramos que 

la lectura se convierta en un acto de placer, estaremos dando el primer paso para ganar una 

batalla mé.s en el conocimiento. 

~·Paulo Freire. La peda¡¡oala del oprimido, 39 ed. S XXI editores, Montevideo, Uruguay, 1998, p 78. 
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3. ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LOS TEXTOS LITERARIOS 

3.1 "Aprender Haciendo" 

Dentro de las reflexiones del presente informe he considerado importante presentar 

lineamientos generales metodológicos y didácticos para Ja enseftanza de Ja lectura y el goce 

de la literatura en el ámbito de la secundaria. Esta propuesta académica se sustenta en 

diversas estrategias de aprendizaje, derivadas de mi experiencia y fundamentadas por el 

Constructivismo. 

Como preámbulo a la presentación de las estrategias y la manera en Ja que podemos 

aplicar un modelo más práctico y con el fin de abatir la problemática de la lectura y la 

literatura en el aula, he considerado necesario dar a conocer algunos aspectos del enfoque 

Constructivista, el cual tuve la oportunidad de conocer por medio de cursos extralaborales 

que imparte la, Secretaría de Educación Pública para todos aquellos profesores de recién 

ingreso a la práctica d~cente, mismos que han servido para complementar mi formación 

profesional y q'u~ he adoptádo en éstos últimos aftas por cuestiones prácticas y funcionales. 

El Con~tructi~ismo y su metodología pueden coadyuvar en el desarrollo de Jos 
,, -.,. ', 

hábitos de un 1,ec,tor, en mucho porque se basa en la actividad individual del alumno apoyada 
_, \' ·.~; .... 

en la interacció~del grupo y con miras a la socialización del educando, pues éste enfiltiza el 

uso de estmtegillS dlrigidas a facilitar el análisis y Ja síntesis de la información contenida en 

cualquier texto."Asimismo ésta pedagogía, que no es una corriente educativa nueva, sino una 

renovación y actualización de los principios de Ja Escuela Activa del último tercio del siglo 

XIX, e incluso anterior si consideramos que, desde el siglo XVIII Pestalozzi ya seftalaba: "el 
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objeto de la educación es preparar a los hombres para lo que deben ser en sociedad'.56, 

considera que la educación escoÍares '.'un proyecto social que toma cuerpo y se desarrolla en 

una institución también social por lo que la teoría educativa debe integrar como elemento 

vertebrador la dimensión social de la enseflanza", de igual manera "la educación escolar 
-,.,, ,· 

promueve el cle~llo en la medida en que promueve la actividad mental constructiva del 

alumno"'7• Lo anterior no es sólo en el aspecto cognitivo, sino en las capacidades afectivas, 

e
0

l equilibrio personal y el social. 

Según el Constructivismo "aprender no es copiar o reproducir la realidad" sino 

elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido que 

pretendemos aprender'.s8.Por supuesto, al aprender no partimos de la nada, sino poniendo en 

juego experiencias, intereses y conocimientos adquiridos antes. 

Esta teoría considera a la enseflanza como un proceso compartido, en el que el 

alumno, gracias a la ayuda del profesor y compai'leros, puede mostrarse progresivamente 

competente y autónomo en la solución de los trabajos que se le presenten. Lo anterior 

supone la aportación activa y global del alumno, Ja intemctividad con los demás elementos 

del grupo y la intervención del profesor como guía y mediador entre el nif\o y la cultura. 
:~-~'V 

El aspecto afuCtivo y_ el relacional tienen gran importancia aquí, por lo que es 

importante desarrollii ¡,J~i~ivamente, el autoconcepto del alumno y su autoestima, pues su 

capacidad de áp~~d-i:z'itj~-::yla mucha o poca disposición que muestre hacia aprendizajes 

significativos se verán_ condicionadas por la seguridad de éxito o fracaso que tenga de él 

mismo. 

56 Cubero. Pércz Rosario et. Al. Concepciones constructjyistas y práctica escolar. Sevilla. Univc:nid.t de 
Sevilla. 1985. p.24 
"CésarColl, et. AIL El constructivismo en el aulll. 11 ed. Ed. Graó, Barcelona. 1999. Barcelona. p.10 
'° ldem. p.16 
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El Constructivismo pretende que el alumno, al aprender los contenidos, se 

persuada que puede aprender, pues esto actuará como acicate para darle sentido a sus tareas 

de aprendizaje y considerarlas como un reto que superará con cierto esfuerzo y la debida 

ayuda. Asimismo pretende, en el alumno, autonomía en el establecimiento de objetivos, en 

la planificación de las acciones y en su realización y control; en suma, la autodirección y 

autorregulación en el proceso de aprendizaje. Al lograrlo se refuerza en él la autoestima y la 

motivación para seguir aprendiendo. 

A partir de los elementos teóricos y contextuales expuestos, debemos considerar el 

establecimiento del modelo educativo Constructivista con la finalidad de estimular la 

actividad intelectual de los jóvenes, redistribuyendo el poder en el aula responsabilizando a 

los alumnos de su propia formación, al menos estos son los aspectos que más he retomado 

de los cursos de complementación magisterial, que por diversas situaciones han formado 

parte del currlculo, en mi experiencia docente, y que en la práctica, tienen una enorme 

presencia, en la medida que sea trabajado el aspecto de la lectura. En mucho debido a la 

serie de deficiencias académicas que han mostrado los alumnos y su notoria falta de hábito 

de lectura. 

En lineas anteriores se mencionó la importancia y las ventajas que ofrece la Lectura 

ConstructiviS;;; ;e~_ mi: experiencia son pocos los que se plantean las posibilidades de 

emplear una cci~-en~~ ~ afteja dentro del ámbito de la lectura. Con la finalidad de sustentar 
.· ',,_ 

las diversas estrategias y sugerencias metodólogicas expuestas a lo largo del informe 

académico, además de mi propia experiencia, planteo la necesidad de retomar este enfoque, 

debido a lo práctico que ha sido en tomo a los resultados de los alumnos que he tenido a mi 

cargo. 

En todos los niveles y grados del sistema educativo de nuestro país, se hayan 

dificultades de comprensión lectora, lo que implica poca práctica de lectura de calidad y, 
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para que mejoren las habilidades lectoras de nuestros alumnos, tenemos que estimular el 

aprendizaje significativo. J:l.n mucho puede colaborar la teoría que hemos venido citando, 

porque no se limita a ~asola.parcela del saber; por el contrario, en la medida que el alumno 

inicia su propia ¿o~sb"ucció.n del conocimiento, éste demanda de otras disciplinas y saberes, 

que co.a~yuvari·~ ~Íl con'~imiento integro. Por ello, la práctica de la Lectura Constructivlsta, 

como. veremos a continuación, por los estudiantes de secundaria puede conducir al 

mejoramiento del rendimiento escolar expresado en mejores notas y menos analrabetas 

funcionales. Es necesario que los alumnos valoren la importancia de leer por placer, para 

ello los propios profesores deben estimar esta práctica y la ejerciten con gusto. De igual 

manera, los maestros debemos preocuparnos en mejorar la comunicación con los alumnos y 

dejar prácticas ancestrales como la represión o el castigo. Consideremos pues, que la lectura 

puede y debe ser placeutera pero también, con la labor del pro fusor, ésta sirve para acopiar 

información, desarrollar la imaginación y abrir nuevos horizontes culturales. 

La Lectura Construclivista es substancial por si misma debido a que estimula las 

ideas más desatendidas y rechazadas del educando por el pensamiento conductista del siglo 

pasado: In imaginación y Ja ensoi'lación. Es necesario centramos en esa lectura que produce 

placer y gozo, por el sólo hecho de ser lectura. 

El gusto por la lectura se adquiere leyendo por propia voluntad y haciendo 

personalmente descubrimientos espontáneos. Como profusorde secundaria. sé que es dificil 

crear hábitos de lectura, pero no imposible. Insisto en que debemos acercar el libro a los 

alumnos y demostrarles que no es un objeto inanimado, que se puede palpar, disfrutar y que 

incluso puede llegar a gustar. Claro que si no se llegan a romper ciertos vicios jamás 

llegaremos a nuestro objetivo. Los principales obstáculos para que se enganche para 

siempre a los estudiantes con los libros son los modelos de ocio que han heredado de sus 

padres, las tentaciones múltiples de la tecnologla y sobre todo la mita de orientación y de 
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medios en nuestro sistema educativo. Hacemos excesivo hincapié en que la lectura 

memorística es un fuctor de ruptura entre estudiantes y libros. Es imprescindible que los 

profesores hagamos prácticas de lectura con los alumnos para que éstos ejerciten su 

capacidad de comprender y disfrutar. 

He visto que la Lectura Constructivista, considera a la enseftanza como un proceso 

compartido, en el que el alumno, gracias a la ayuda del profesor y condiscfpulos, puede 

mostrarse progresivamente competente y autónomo en la lectura de Jos textos que se le 

presenten. Lo anterior supone la aportación activa y global del alumno, la interactividad con 

Jos demás elementos del grupo y la intervención del profesor como gula y mediador entre el 

nifto y la cultura. 

Para que se desarrolle la corriente pedagógica aludida, se necesita que exista en el 

alumno el interés por aprender; esto es, una motivación especifica que sólo se logra cuando 

el alumno sepa qué se pretende con ese aprendizaje y sienta que ello le cubre alguna 

necesidad fundamental; entonces se produce un enfoque profundo con el que cubre su 

necesidad natural de aprendizaje y desarrollo. Por eso es necesario que el trabajo, hablando 

de las lecturas; sea atractivo, que interese al alumno y que le cubra una necesidad, para que 

ésta funcione como "motor de la acción"59• 

Según el enfoque referido, y en esto coincide mi experiencia educativa, los alumnos 

deberán participar, en fonna activa, en la planificación de las lecturas y actividades, en su 

realización y comprensión de lo que leen y que dispongan de criterios para evaluarlo y, de 

acuerdo con los res~ltad~s, efcictuar las modificaciones pertinentes y la replanificación de 

las acciones. 

'
9 César Coll et. Alt. El construdjyjsmo en el aula. 11 cd. Ed. Graó, Barcek>na. 1999. Bscek>na. p.42 
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Es necesario que los alumnos, al tomar un texto, se convenzan de que pueden 

aprender, pues esto actuará como estímulo para darle sentido a sus tareas de aprendizaje. Y 

considerarlas como un reto que se superará con cierto esfuerzo y la debida ayuda. 

Ei acercamos yUevar a la práctica una corriente pedagógica tan renombrada, se 

pretende e~ 'el a1'umno; autonomla en el establecimiento de objetivos, en la planificación de 

las acciones, en su realización y control; en suma, la autodirección y autoevaluación en el 

proceso de aprendizaje. Al conseguirlo se refuerza en él la autoestima y la motivación para 

seguir leyendo y aprendiendo. Finalmente considero que la Lectura Constructivista define a 

la ensei'lanza como una actuación externa; es decir, como una ayuda necesaria al proceso de 

aprendizaje para que los alumnos aprendan de una manera significativa, conformen su 

personalidad y se desarrollen socialmente. Concluyo con la idea de que la humanidad se 

encuentra en una dinámica vertiginosa y en un proceso de construcción, con respecto al 

desarrollo del conocimiento, y para ello la literatura debe ser el vértice. 

No obstante lo anterior, la educación no se debe limitar al docente dentro del marco 

de la escuela, para modificar algunas conductas y prácticas que fuvorezcan las destrezas 

lectoras. Es relevante el influjo del ambiente familiar para desarrollar el interés de los 

alumnos; en este caso es de importancia vital la cantidad y el tipo de libros que los padres, 

junto con los nii'los y adolescentes leen en casa; en esta situación, la lectura y el comentario 

de ella se podrá engarzar con las habilidades lingüísticas y comentarios, enmarcados en el 

goce de la convivencia familiar, que antiguamente era común que se presentara, porque el 

adolescente encontraba en la fumilia, y en los amigos allegados a la propia familia, esa 

convivencia. 

Con lo expuesto lineas arriba y bajo el enfoque de la lectura Constructivista, con la 

idea de que la lectura es el vértice del conocimiento, es preciso que llevemos acciones 

inmediatas en la reorientación de los planes y programas de la asignatura de espai'lol, 
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jerarquizando el papel de la lectura literaria en el aula, considerando las caracterfsticas 

propias de un alumno de secundaria; ya que como lo hemos venido sei'lo.lando a Jo largo de 

todo el infunne académico, a los alumnos les resulta imposible leer Ja literatura denominada 

"clásicos"; porque ellos demandan o.lgo que resulte significativo para su reo.lidad, y no 

esencio.lmente la revista "Eres", solicitan leer o.lgo que se identifique con ellos to.les como 

personajes, situaciones y vivencias; Jo cuo.I sirve como modelo para resolver sus conflictos y 

hallar atenuantes a sus "broncas". No es que se descarte la lectura literaria. sino que ésta 

conlleva todo un proceso de madurez en el lector. Los alumnos que llegan a leer, sólo Jo 

hacen mediWlte Ja presión que representa una calificación aprobatoria en el curso. Cuando 

un alumno busca una lectura fuera del contexto anterior, éstos consumen lecturas que son 

divertidas o de "moda". To.I es el caso, como la lectura comercial, del autor Carlos 

Cuahtémoc Sánchez o "Harry Potter" de la autora norteamericana Jkrowling. Mientras no 

formemos lect~lll~, míen.tras no se establezca un ambiente fuvorable, en todos los sentidos, 

la lectura literaria o de Jos "clásicos" se encuentra en el dilema de "Ser o no Ser'' 
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3.2 Sugerencias metodóloglcas para la ensellanza de la lectura y literatura en el aula. 

"Nos comemos a Don Quijote como nos comemos a Jesucristo, 

como nos comeremos siempre a los profetas, desgarrando a dentelladas su 

médula redentora. Sólo la miel de sus entral\as puede edificamos." 

Rafael Carr!ona 

De manera general y esquematizada pongo a consideración algunos aspectos que he 

ido recogiendo, a partir de diversas juntas de academia del área de espai'lol, donde Ja 

discusión, el intercwnbio de opiniones y la reflexión de diversos compafteros de profesión 

dieron origen a diversos lineamientos para la elaboración de estrategias, que lleven a Jos 

alumnos a adquirir el hábito de la lectura.6° 

Presentar información atractiva, sorprendente, congruente con Jos 

conocimientos previos del alumno. 

Plantear o suscitar en el alumno problemas que haya de resolver 

• Mostar la relevancia del contenido o la tarea para el alumno. 

• Organizar la actividad en grupos cooperativos, haciendo depender parte de Ja 

evaluación de cada alumno, de los resultados globales obtenidos por el grupo. 

Orientar Ja atención de Jos alumnos, antes, durante y después de Ja lectura. 

Ejemplificar los mismos comportamientos y valores que se tratan de trasmitir 

con Jos que arroja Ja lectura. 

Organizar las evaluaciones a lo largo del curso, de forma que los alumnos las 

consideren como una ocasión para aprender. 

60 A través de la juntas de academia que la SEP periódicamente solicita a los profesores de cada asignatura. se 
planteó el problema de la fillta de lectura en los alumnos de secundaria; los profesores de espallo~ han venidlo 
sus experiencias en torno a tal problema y en conclusión fue que se llegó a tales lineamientos, para revenir el 
problema de la lectura m el aula. 
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El considerar todos estos rubros es con la intención de dar paso a nuevas 

estrategias con respecto a la enseftanza de la literatura, pues considero que debemos hacer 

"algo" urgente, que anime al alumno a "casarse" con la lectura. De igual forma. como 

profesores debemos darle el sitio, el sentido y la categoría que tiene la lectura dentro del 

aula; con el fin de que los alumnos participen activamente en la construcción de su propio 

conocimiento deben abandonarse las prácticas autoritarias y patemalistas en los recintos 

escolares. 

Por otro lado, al menos en mi experiencia lo percibo, los libros que promociona la 

Secretaría de Educación Pública. a través de su programa de "textos gratuitos" o las 

denominadas "bibliotecas de aula", no incluye lecturas propias a los intereses de los 

alumnos, sino que llevan a los intereses propios de las autoridades educativas, tal afirmación 

lo confirma lo dicho por el propio mandatario de nuestro país, al iniciar la campaña de las 

bibliotecas del aula. como parte del Plan Nacional de Lectura, "estos primeros libros 

co1TCsponden a una selección cuidadosamente hecha, pensando en el nivel educativo y la 

curiosidad intelectual de los alumnos•'6I 

Muy a.· pesar del discurso oficial por parte del presidente Fax, con respecto a la 

selección de los !Cx_tos para el aula, insistimos en que el hábito lector entre los alumnos, 

decae debido, a que' los· libros no co1TCsponden a los intereses propios de los alumnos. 

¿acaso se les pregimt(>? l,a'quién se consultó? No olvidemos que la selección de autores y de 

los propios tlt_ulos ·desató una enorme polémica, en diferentes ámbitos, por excluir a 

personajes de 
0

la tilla de Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, entre otros. Entonces, 

¿quién determina o porqué se establece tal o cual autor? 

Considero que lo hasta aquí expuesto, demuestra la necesidad de replantear una 

contraparte a la problemática de la lectura entre los estudiantes de secundaria. y esa se 

61 Mllrtfnez, Nurit, M30 libros m el aula".~ supl. Cuh. de El Universal (Mé><ico, D.F.), 22 de noviembre 
de 2002, p. FI 
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encamina de una manera más esquematizada, a presentar algunas propuestas en tomo a 

cómo influir en el hábito lector de un adolescente; pero por curioso que parezca el profesor 

Daniel Pennac nos hace la recomendación de no establecer métodos, en mucho porque la 

lectura no obedece a la imposición. De igual furma nos dice que no hay recetas mágicas para 

la lectura, en mucho a causa de que primero "debemos estimular al estudiante, su deseo de 

aprender antes de imponerle el deber de leer',.2• El propio Pennac a través de su obra~ 

una novela. nos comenta que ante la lectura no debemos pedir nada a cambio, dejar las 

prácticas ancestrales donde se construyen murallas de conocimientos preliminares alrededor 

del libro, no plantear la más m(nima pregunta, ni poner ni la más pequefta tarea. Por lo que 

viene a reforzar lo que expresé siguiendo el enfoque de la Lectura Constructivista en el aula. 

Por otro Indo las pedagogas Margarita Ávila y Elizabeth Hemández, en la obra 

Desocupado lector, afirman que "la lectura literaria de manera especial, implica creación y 

recreación del texto; el lector no puede ser, en realidad nunca lo es, un receptor pasivo de lo 

que está leyendo. La creatividad en la lectura literaria se relaciona con el hecho de que el 

alumno pueda descubrir, por si mismo, algo o mucho de lo que el texto le está ofreciendo"'", 

de igual forma, el investigador Alvaro Marin Mnrfn en su Propuesta de modelo didáctico 

para el fomento a In lectura recreativa en la secundaria. nos comenta: "la actividad lectora 

debe ser totalmente gratuita para que sea placentera para los jóvenes ya que si se convierte 

en otro elemento de evaluación y control, pierde sentido para los muchachos'"" 

Partiendo de la idea de que los maestros debemos ser generadores de un aprendizaje 

significativo y participativo, con el objetivo de que el alumno asuma los _riesgos y tome 

decisiones permitiendo enriquecer la materia con sus aportaciones y sugerencias; a fin de 

"' fdan, p. 52. 
63 Á vila Aldrete Marsarita, Heméndez Alvldrez Elizabeth, !Je;iocupado lector lectura y comentarioo de textos 
en la c:scuela secdundaria, UPN, México, 1994. p. 17 . 
.. Merfn. Mmin Alvaro, Propucota de modelo di~oo para el fomento a la lcctura rccn::ativa m la secundaria, 
uPN. México. www umuss s..-Ju/ct1mpljt/ucla~ recuperado el dJa 14 de marzo del 2003. 
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que expresen sus puntos de vista y se reconozcan como actores principales de su propio 

aprendizaje, médiante la discu.9ión serena y juiciosa o el comentario pertinente de toda clase 

de textos y la descripcÍón 'i>Ianeáda y bien dirigida, conjugada con la aplicación de principios 

de libertad y di~cipli~a, a ,fin·d~ ~~Jncunir en un excesivo tutelaje que evite la 
> • • •' '• • •' r' .• •:,i;."··· 

autodeterminació~ d~l ·~ll~~o; f,s'qu~ ltá puesto en marcha una serie de estrategias que 

consideren lo ~tepuesto,;y que sólo. el tiempo y la práctica han determinado su 
.- " . 

funcionalidad en el objetivo de, fumentar el hábito de la lectura en los alumnos. 

Como profesores, del:iémo~'.buscar la manera de motivar al alumno, para que se 

acerque a la lectura, ponerse, e,I traje: de.animador, más no el de humorista, lograr que se 

forme el hábito de la lectura im su casa y en el aula, crear estímulos para que poco a poco se 

construya su biblioteca personal; y en un trabajo de equipo establecer la biblioteca del salón 
- . ', - . - . '. .. ,- -·~ 

de clases, (esto es una rnc:did~'edoptada por el gobierno del Presidente Fox y que ha sido 

puesta en man;ha á't:ra~.~~ de~~ ~rograma del fomento a la lectura), impulsarlos para que 

comparen entl"C lo que ci~e~ I~ literatura y lo que hay en la subliteratura, mediante diversas 

estrategias de .. a~erÍ:amiento al texto, y sobretodo resaltar que el lo que puede ofrecer el 

hábito lector •. ,•,<·:, .. 

En mi' opinión, los alumnos deben adquirir el buen hábito de la lectura entre los 

primeros ai'ios de su educación básica, con la finalidad de crear en ellos una costumbre 

duradera en el>c~po'lite~o. As! llegaríamos a mejorar la capacidad lectora de los jóvenes 

de secundaría·.~~¡·~~~ de la.lectura recreativa en el aula, debe funcionar como detonador de la 

lectura de te~~s'<~l~icos", y as! aumentarfamos su aprovechamiento, lo que serla un 

reflejo en los promedios académicos. 

Es de suma importancia, establecer horas y crear circulas de lectura en el aula pues 

en casa generalmente se compite contra la televisión y otros medios electrónicos. El 

desarrollo tecnológico tan acelerado que estarnos viviendo en la actualidad hace necesario 
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considerar y aprovechar los medios de comunicación en beneficio de la lectura. En lineas 

anteriores se hace una critica al papel que actualmente desempeHan los medios de 

comunicación y que resultan ·~~~'de los fuctores distractores más importantes que Jos 

alumnos enfrentan; pues bien, considerando eso, es necesario que encontremos fónnulas 

imaginativas que nos lleven a usar todos los recursos disponibles a fuvor de la literatura 

entre Jos adolescentes y revertir el problema. 

Por lo que es necesario llevar acciones inmediatas, entre las cuales sugiero: que el 

alumno debe tener Ja posibilidad de sugerir y leer textos que le signifiquen un interés. La 

lectura que se pueda llevar a cabo por parte del educando debe ser con los textos completos, 

para ello el género del cuento, es lo ideal en el aula, si consideramos Jos tiempos y las 

dinámicas que imponen las autoridades educativas. Me pennito acotar, que el género del 

cuento contemporáneo, bien puede ser ideal para chicos de secundaria, ya que el lenguaje 

empleado por los autores de este género se identifica plenamente con el de los alumnos, 

adquiriendo un valor literario, que les comunica ideas y sensaciones valiosas, por las cuales 

los adolescentes se identifican plenamente y se logra el objetivo de atrapar al alumno en un 

texto. 

De igual fonna, abrir espacios de discusión donde los alumnos expresen sus 

comentarios acerca de la .opinión o las emociones personales que surgieron en el transcurso 

de Ja lectura, no descartemos que cualquier texto abre las posibilidades para Ja fonnación del 

hábito de Ja lectura; lo:~i~mo puede ser un cuento, que un ensayo, una fábula o una leyenda. 
.~~ :·•· ,. -= ·,-7 

Consideranoo I~' iinteriores sugerencias y apegándonos algún modelo educativo y 
. - . . ' . . 

donde en mi ~rá~~ijll c~<lmo se ha hecho mención) Jo que más ha resultado dentro de las 

aulas es Ja lectura Constructivista propongo las siguientes actividades con el fin de dar 

claridad al fomento de Ja lectura literaria en Ja secundaria. 
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::i- Comentarios por parte de los alumnos después de la presentación de un 

libro por parte del profesor o del propio alumno. 

:>- Lectura en voz alta po,r parte del profesor. 

::i- Lectura libre en el, aula, a partir de la creación del rincón de lectura en el aula, 

que incl~ye todo tipo de textos. 

» Búsqueda de una información en uno o varios libros para responder a una 

pregunta que se ha planteado. 

» Exposiciones libres y creativas por parte de los alumnos a partir de un texto 

previamente seleccionado. 

::i- Reuniones con escritores, con ilustradores de un libro o narradores y/o 

cuentacuentos. 

A continuación de manera más ·esquematizada, planteo los objetivos, temas y 

actividades de una estrategia, dejando en claro, que es sólo una de tantas situaciones que se 

han puesto en funcionamiento en el aula, y que hasta la fecha han arrojado buenos 

resultados."' 

ESTRATEGIA PARA FQMENTAR LA LECTURA ENELALVMNOSQESECUNDARIA 

En la siguiente estrategia hemos de considerar un "texto" previamente seleccionado 

para desarrollar habilidades antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. 

El texto seleccionado deberá tomar en cuenta los intereses de los alumnos y su manera de 
pensar, lo que permite enriquecer la práctica de la recreación literaria, descubrir nuevos 
mundos de imaginación e identificar la significación y consolidación de su aprendizaje 

como lector competente, 

., La estrategia aqul dispuesta, fue una actividad presenlada )'desarrollada dW"llllte los talleres de Actualimción 
del Magisterio, donde tui participe, y retomada por los profesores de la especialidad de espaftol, durante I• 
Juntas de Academia, 
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La manera en que trabajarán los alumnos será, primeramente Individua/ con la 

idea de que adquiera progresivamente, habilidades básicas de lectura independiente y, 

posteriormente lo hará de manera compartida. 

Se pretende que a partir de la siguiente estrategia los objetivos a desarrollar en los 

alumnos serán: 

• Despertar el interés y gusto por la lectura. 

Que asimilen que la lectura es un pasatiempo placentero y, culturalmente, 
muy rico. 
Reconozcan los elementos de una obra narrativa como: los personajes, el 
tiempo, el espacio y el ambiente 

• Que a través de la lectura se haga reconocimiento y reflexión de otras fonnas 
de vida y de sentir. 

Recordará que la paráfrasis es una versión personal del texto leido en clase. 

Se respetará la intención y el mensaje del nuevo autor. 

La estrategia Involucra diversos temas del programa de la asignatura de español, lo 

que nos permite desarrollar diversas capacidades cognitivas, con la idea de lograr un 

razonamiento riguroso,· reflexivo y crítico. 

Lectura de cuentos de autores mexicanos e hispanoamericanos 

contemporáneos. 

La narración contemporánea. 

La novela y el cuento. 

La paráfrasis. 

La metáfora. 



La serle de actividades, procedimientos y condiciones a desarrollar serán: 

Por parte del profesor: 

Preparar el material de lectura. 

• Describir la secuencia Constructivista de las de las actividades. 

Socializar con los alumnos la utilidad de las actividades planeadas. 

• Conecta la infonnáción nueva con la que se tenla 

Aclara el vocabulario. 

Precisa el contenido del texto. 

Aclara dudas: 

Descifra el~n;Í~~ ~ c~ntenido del mensaje . 
. " .-..;,""'·.,:-•.•,"'e"f;:'.!;''•'.:'. <,' '• 

Por parte d~I ~íuFn~'a{ 

Dibujar:~~ª in;a&~n que represente a un espanto. 

_,Exponer las imágenes en la pared. 

Reproducir las imágenes en un cartel. 

• Explicar qué sentimientos les despertó la imagen. 

Infiere el significado de las palabras desconocidas. 

Explora el contenido del texto. 

• Capta la información de manera general. 

Adquiere nuevos aprendizajes a través de Ja interacción con el autor. 

A partir del texto, construye su propia historia. 

A continuación las acciones a realizar serán bajo el siguiente orden: 

Se invitará a los alumnos que tengan refurencias y conozcan alguna historia 
de espantos o aparecidos para que las narren frente al grupo. 
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Se indicará a todos los alumnos que en una hoja de su cuaderno dibujen 
una imagen que represente a un espanto. 

Se expondrán las imágenes en un cartel, en tarnal\o grande. 

El cartel se presentará al grupo. 

Se pedirá a los alumnos que observen bien el cartel para que expliquen 
brevemente que sentimientos les despierta esa imagen. 

Lectura en silencio del cuento. 

Realizar una segunda lectura para conocer a detalle el contenido del texto. 

Localizar los párrafos que confurman el texto. 

Identificar la idea principal o núcleo argumental de cada pámlfu. 

Inferir ideas por contexto significativo. 

Ordenar los personajes que participan en la historia. 

84 

Iniciar con una lectura cuidadosa y completa del texto. "Espantos de Agosto" 

Investigar el vocabulario para sustituirlo por otras palabras más sencillas. 
Aqul se trabajan los sinónimos. 

Con respecto a los materiales y recursos para apoyar la actividad estos serán: 

Fotocopias del texto a trabajar, en este caso del cuento Espantos de Agosto66 

Cartulinas 

Plumones 

Gises 

Hojas 

Bollgrafos 

Grabadora 

Música acorde al tema. 

66 Givcla Mlirquez, Gabriel, Espantos ele Agosto en Doce cuentos pqc¡¡rjnos. Diana, Méxk:o, 1992. 
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Finalmente los tiempos y espacios donde se podrá llevar acabo la estrategia son: 

Cualquier espacio amplio de la institución educativa, considerando el propio 
salón de clases. 

El tiempo pude variar de acuerdo a diversos fuctores, entre los cuales 
podemos encontrar el número de alumnos, cantidad de participaciones, etc. 

Para llevar a acabo una evaluación de la estrategia sugerida hay una serie de 

elementos a observar entre los alumnos, entre ellas considero las siguientes: 

El alumno deberá establecer las relaciones causa-efecto dentro del texto. 

Diferenciar lo real de lo imaginario. 

Separar lo verdadero de lo miso. 

Seleccionar los valores. 

• Apreciar el valor estilístico del texto. 

Obtener infonnación útil para tomar decisiones o alternativas de solución. 

Distinguir lo posible de lo imposible. 

Ver las cosas tal como son en realidad. 

De manera esquematizada lo antepuesto se expone en el siguiente cuadro. 
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OBJETIVOS TEMAS ACTIVIDADES PROCESO DE CONSTRUCCION 
CONJUNTO 

-Se -Lectura de -Se invitará a Jos alwnnos que Acttvldadeodel Ac:th>kladeo del alu..,...: 
despcrtanl el cuentos de tengan referencias y conoz.can pror-r: 
interés y autores algwia historia de espantos o - Dibujar Wl& iJnagai que 
gusto delos mexicanos e aparecido• para que las narren -Preparar el material represente a un espanto. 
alumnos por hispanoameriea fn:ntc al grupo. de lectura. -Exponer las imágenes en Ja 
la lectura. nos -Se indicará u todos Jos alwnnos -Describir la 9CCUalcia pared. 
- Los alumnos contemporé- que en una hoja de su cuaderno Constructivista de las -Reproducir las imágenes m W1 

apn:ndcnln que la neos. dibujm una imagen que actividades. C1111cl. 
lectura es \Ul n:presente a un espanto. -Sociali7.ar con los -Explicar qué sentimientos les 
pasatiempo placentero -Se expondráo las imágenes en alumnos la utilidad de despertó la imagen. 
y, culturalmente, muy -La narración wt cartel, en tamallo grande. las actividades -Infiere el significado de las 
rico. contemporánea. -El cartel oc pn..-.enlará al grupo. planead .... palabras desconocidas. 
-Reconocerin los -Se pedirá a los alumnos que -Conecta la -Explora el contenido del texto. 
perainajes, el tiempo, ob'1Cr"VCl1 bien el cartel para que infonnaclón nueva -Capta la información de 
el espacio y el -La novela y el expliquen brevemente que con la que 9C tatla manera general. 
ambimte como cuento. :<M:ntimicntos les ~ierta esa -Aclara el -Adquiere nuevos aprendizajes 
elementos de una obra imagen. vocabulario. a través de la inta"acción oon el 
narrativa -La paráfrasis -Lectura en sil<."ncio del cuooto. -Pnx.-isa el oontenido autor. 
- A través de la lectura -Realizar una "'l!Wllla lectura del texto. -A partir del texto, oonsuuye su 
se hará pare conocer a detalJc el -Aclara dudas propia historia. 
reconocimiento y contenido del texto. -Dt.."'Cifra el 9Clltido o -Los alwnnos pregun!Brán lo 
reflexión de otra., RECURSOS -Locali7.ar los párrafos que contenido del mensaje. que no entendieron. 
fonna.• de vida y de confonnan el texto. -1.a lectura que haga el -Los alwnnos, autores de la 
sentir. -Identificar la idea principal o profesor será paráfrasis, reproducen fielmenle 
-Corut1rucción de une Fotocopias del núcleo argumental de cada comentada y guiada a el texto, con sus propias 
red de situaciones de cuento párrafo. través de pregunta.•. palabras. 
apn:ndizaje en .. E5JJ:m:il!;>:td~ -Inferir ideus por oonlc<lo -Ante la p1.-áfrasis el 
inta'Bcción profe:ior- Ai.2:!l!L significativo. profesor no emite 
alumnos para oonoocr -Ordenar los pcr.;onnjcs que juicio. ni da opiniones 
la realidad y para Cartulino.s participan en lo historie. per.o;>nales. 
actuar sobre ella e Plumones -Iniciar con uno lectura 
través de la lectura. Pi7.arrón cuidadosa y completa del lc.xto. 
-Recordur que le Gi9CS "E."Pantos de AgOS1o" 
pe.ráfrnsis es una Grabodora ·Investigar el vocabulario para 
versión personal del sustituirlo por otra..• palabras más 
texto Jcfdo en cla.oe. sencillas. Aqul se trabajan los 
-Se n.-spetaro la sinónimos. 
intención y el mensaje 
dd nuevo autor. 

.. ,...,.., 1 -
ll:.l)li> \¡V"' 

FALLA DF. ORlG'EN l 
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La finalidad principal de las actividades propuestas es hacer que el lector del 

presente documento, tome como referencia mi experiencia en el trabajo cotidiano con los 

adolescentes que cursan el nivel de secundaria. Se busca hacer reflexionar al profesor en la 

intención de reflexionar sobre la importancia que tiene la lectura como proceso del 

pensamiento, en cualquiera que sea su práctica de lectura, oral o silenciosa y su relación con 

el desarrollo de la capacidad lectora del alumno. Es importante sei'lalar que la lectura 

también sirve de nexo para ampliar los canales de comunicación y expresión entre: alumno

profesor, alumno-comunidad escolar, alumno-familia y alumno, sociedad. Es reiterativo, 

pero se vuelve necesario sei'lalar la urgencia de fomentar y promover la adquisición y 

recuperación de capacidades, habilidades cognitivas y el hábito de lectura, mediante el 

reforzamiento y la gula adecuada, para conseguir alumnos-lectores competentes. Destaco 

que hablo de lectura competente dentro de los límites de las posibilidades de comprensión, 

aplicación, análisis, síntesis, comparación, memorización, paráfrasis, valoración, inferencia, 

selección, proyección, creación y manipulación de la información que propician los textos. 

Ya hemos aludido, que la lectura debe ser atrayente, en el contexto que debe 

considerar las situaciones de un muchacho en edad de secundaria; esto conlleva a que debe 

ser "seductora" con respecto a los temas que presenta, y cómoda en su lenguaje. Los 

alumnos han manifestado gran aceptación a la literatura, cuando las lecturas propuestas 

resultan ser significativas, les dicen algo o reflejan una situación cercana a ellos. En la 

práctica he probado que la literatura en el aula origina el hábito de la lectura, debido a que 

en muchas ocasiones, a partir del comentario de tal o cual libro, se despierta en los alumnos 

su curiosidad y el libro logra atraparlos. Conforme se van revisando los textos, el alumno 

alcanza a diferenciar entre los dos tipos, muy bien definidos, de lectura: aquella que es 

informativa, con el objeto de aprender y la lectura recreativa o literaria, la cual produce un 
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placer y un gozo a todo lector. Para ello es importante considerar las estadlsticas lectoras 

que actualmente mantienen los lectores adolescentes ya mencionadas. 

Es casi un hecho, que si jerarquizamos la importancia de la lectura literaria estaremos 

dando el primer paso para la funnación de hábiles lectores, debemos incitar a los 

adolescentes a la reflexión de los diversos tipos de textos, incluyendo publicaciones que los 

alumnos consumen, enseftándoles a deliberar sobre estas lecturas, con la finalidad de 

alcanzar el conocimiento significativo. De acuerdo a lo anterior, el maestro Juan Coronado 

nos dice lo siguiente: "Crear el hábito de la lectura, como todos los hábitos, requiere de una 

gran fuerza de voluntad. Obviamente, el leer no es un hecho pasivo, como ver la televisión, 

por ejemplo. Y por tanto, necesita un impulso primero. Sin duda, lo más dificil es comenzar. 

Pero una vez creado el hábito, la acción de leer se toma placentero y, muchas veces, hasta 

necesaria"67 La actividad lectoro deberá ser libre pam que sea placentera para los alumnos, 

ya que si interviene otro. elemento de evaluación y control, pierde su sentido para los 

jóvenes. En primero instancia debemos leer por leer, leer por que se nos dé la gana, leer por 

que nos produce plaeer.· 

67 Juan Coronado. Para leerle mejor 2. Llmusa Editores, M6xico, 1994. p.l O 
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3.3 El "oficio" para emprender la lectura Uterarla. 

"Entrar en una novela es como hacer una e:>ccursi6n a la monta/la: hay que aprender a 

respirar, coger un ri1mo de marcha, si no todo acaba en seguida. En poesla sucede Jo mismo. 

Piensen en Jo insoportable que resultan Jos poetas recitados por actores que, para interpretar, no 

respetan Ja medida del verso, hacen enjambements recilatl\los como si hablasen en prosa. siguen el 

contenido en Jugar dol ritmo. Para leer una poesla escrita en endecasílabos y tercetos hay que 

adoptar el ritmo cantado que querla el poeta. Más vale recitar a Dante como aquellas poeslas que 

se publicaban en el Corriere dai Piccoli, que sacrifoc:ar!o todo por el sentido" 

(El nomb,. d• Ja Roea) 

HUMBERTO ECO 

Mucho de Jo que se ha expuesto en este trabajo, emana de Ja necesidad de dar a 

conocer al lector, diversas experiencias y situaciones que emergen en mi práctica docente, 

entorno al papel de Ja lectura y la lectura literaria en el aula. 

Quiero retomar aquello de las trincheras de la literatura y las batallas de la lectura, 

porque efectivamente el trabajar con jóvenes de secundaria, se vuelve una batalla que hay 

que lidiar todos los dfas, máxime si uno tiene toda la intención de "imponer" el hábito lector 

en Jos adolescentes. Muy a pesar de las intenciones y de tener bien claro cuáles son los 

factores que distraen a Jos alumnos de la lectura, con el trabajo que cuesta el evaluarse a si 

mismo, tengo que reconocer, que poco, (al menos en Jo que se pretende) se ha conseguido 

con aquellos alumnos que han desfilado por las aulas donde he laborado. 

En mi ejercicio profesional, han sido diversos aspectos por los que no se ha podido 

consolidar la lectura en el aula; pero hay uno en particular que llama la atención. La poca 

importancia que se le otorga a Ja lectura literaria en casa. Los padres de fiunilia, al menos en 

mi experiencia, son un fuctor de peso que inclina la balanza en Jos gustos y hábitos de los 

alumnos. Bien es sabido que el gusto por cualquier afición no surge de la nada, éste debe 
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tener un impulso o un detonante. Cualquier actividad que desarrolle el alumno dentro y 

fuera de la escuela, será fiuctlfera siempre y cuando implique un goce estético, lo mismo 

sucede ante Ja literatura si en casa no se ejercita tal actividad, si en la escuela no se abren los 

espacios y Jos tiempos, si las autoridades y todos aquellos involucrados en la dinámica de la 

enseflanza no asumen su responsabilidad, es casi un hecho que el alumno seguirá 

naufragando entre Ja literatura y la sublileratum. 

Por mucho que el profesor, lo desee, lo proponga o lo imponga, pocos serán los 

alumnos que alcancen a desarrollar su gusto por la lectura. Mientras tanto y confonne pase 

el tiempo, seguirá existiendo la inquietud de estar en las trincheras de la literatura en las 

batallas de le lectura. 

Más allá de los diversos factores por los que concluyo que no existe un hábito lector 

entre los jóvenes resurge la pregunta¿ por qué debemos leen' Quizá la respuesta nos lleve a 

dos caminos, por un lado la lectura como un medio imaginativo del cual Petit dice que "ésta 

puede ayudar.~ a : ser un poco más sujetos de su propia vida", y leer para aspirar 
,_.. 

imaginativame.nte. la vida que no hemos alcanzado a vivir, acrecentando así nuestra limitada 

experiencia. Süc,c:so ·que nos hace sentimos distintos de cómo somos, para participar de la 

vida histórica ó''ficti~ia a que el autor invita, ensayando imaginativamente una vida posible, 

suele hacemos sentir más nosotros mismos que aquellos actos cotidianos que se cumplen en 

una existencia pequefla y sombría de todos los días. 

A lo largo del trabajo de Michel Petit (Nuevos acero&mientos a los jóvenes y la 

k!áYI:!ú, encontramos una infinidad de referencias en tomo a Ja importancia de Ja lectura en 

la significación del joven, contrario a Jo que suponen las estadísticas, las cuales son 

criticadas por la misma Petit, ella afirma que Ja juventud es el periodo de vida en el que más 

se desarrolla la actividad lectora, en buena medida porque el joven busca darle 

significación a su vida y al medio social que lo envuelve. En otras ocasiones la lectura se 
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convierte en una especie de misión "edificadora'', donde se desarrolla el 

peñeccionamiento de nuestra inteligencia, el afinamiento de nuestra conducta moral, de 

acuerdo con los impulsos o la sed de conocimiento, atraldos por el deleite de la emoción 

estética llamados a la realización de ciertos valores como la solidaridad, la igualdad, la 

legalidad. Entonces, no sólo se contempla y se convive imaginativamente, sino que 

procuramos hacer realidad aquello que leemos. 

En mi opinión, los alumnos deben adquiñr el buen hábito de la lectura durante los 

pñmeros aftas de su educación básica, con la finalidad de crear la costumbre duradera de la 

lectura literaña. As! mejorarla la capacidad lectora de los jóvenes de secundaña, de modo 

que el uso de la lectura recreativa en el aula. deberá funcionar como detonador de la lectura 

de textos ''Clásicos", y as! aumentaríamos su aprovechamiento, lo que se reflejaría en los 

promedios académicos. 

De acuerdo con lo anteñor y bajo las conclusiones del presente informe académico, 

la lectura deberla ser un acto voluntaño y de libertad absoluta, dejando de lado "el dogma" 

de leer por imposición u obligación. Lamentablemente, no siempre sucede asl, como 

ejemplo Petit seftala que el papel de In lectura en la escuela se ha limitado a funciones de 

carácter formativo y no agradable. De igual forma se enfocan la enseftanza de técnicas, a la 

tarea de comentar y analizar, cortando el acceso inmediato a los libros mediante la 

confinamiento del placer de leer como a continuación se sugiere: 

"No existe més receta mágica para atraer a futuros lectores que convertir el libro 

en un objeto familiar y predicar con el ejemplo. La lectura es un hábito que exige 

disciplina. Éstas son algunas claves que proponen los especialistas para formar 

cantera de lectores. - Leer en casa. Es fundamental que los padres cuenten y lean 

histoñas a sus hijos pequenos y que comenten las lecturas con ellos cuando ya 

sepan leer solos. Es dificil que un nino se haga lector si sus padres no leen y no 

está acostumbrado a ver libros en casa. - Bibliotecas de aula. Los libros deben 



estar presentes y a mano en las aulas. Los profesores deben acostumbrar a los alumnos a 

manejarlos como hemunienta de trabajo. - Orientación. Los padres pueden y 

deben pedir consejo en bibliotecas y libn:rlas especializadas sobre las lecturas 

más apropiadas para sus hijos. Cuando éstos son adolescentes, es importante 

recomendarles libros relacionados con sus preocupaciones y dejar que elijan lo 

que les guste. - Evitar prejuicios. Cuando alguien empieza a leer no importa la 

calidad (o el prestigio) de lo que lee, ya aprenderá a seleccionar. No hay lecturas 

obligatorias y no es un delito saltarse párrafos, páginas o libros enteros,,.. 
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La cita es muy elocuente en cuestión de que el problema de la lectura no es sólo una 

problemática de nuestro país, sino que aborda otras sociedades y culturas como la mayoría 

de los paises de América Latina69
, Espai'la o en el caso del trabajo de Michel Petit, que hace 

todo una investigación de la lectura y las bibliotecas en Francia. y donde ella misma destaca 

el papel de Ja lectura como "la oportunidad de darse un tiempo para si, en forma clandestina 

o discreta. en el que imaginamos otras formas de lo posible, en el que reafirmamos nuestro 

espíritu crítico'º 70 

De la misma forma, Pennac dice: "aunque parezca establecido desde Ja eternidad, en 

todas las latitudes e.(~·1,~€~:~0. tiene por qué figurar en el programa escolar"71
, por Jo que Ja 

pregunta que me h;gJ,·.~tl,10.s alumnos se recrean con las lecturas que se abordan en Ja 

escuela? Por muy.extra(Jidinaria e interesante que sea un libro, basta con que sea el fruto de 

una imposición, para.que se pierda todo el gusto y el entusiasmo que se pretendía sobre el 

texto. Por eso conviene que Jos profesores dejemos de lado Ja tarea coercitiva, y que los 

alumnos tomen, aunque sea por "asalto", una libertad responsable para elegir sus lecturas. 

'"Menua] b!\sjoo para Padres y doccntes. en El Pals, Madrid, Educación p. 4 lunes 28 de mayo del 2001. 
69 hllp://\\.\\'W .lunucion com.ur. hun://clticmnu tcrru.com.co. \1110://www .paj.ugogiu.ncUim1s.com recuperados 
el 07/0SIOJ. 
10 Pctit, Micbel, Loe. ciL, p. S6 
11 Pennac, Donicl op. ciL, p.76 
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De lo wtterior se desprende que las actividades expuestas están encaminadas a la 

utilización del Hbro, debido en mucho a que el contacto con los textos es esencial, ya que 

permiten exploraciones libres según las diversas estrategias, animando a la comprensión y al 

descubrimiento de la funcionalidad de un tipo de lectura. pero, que consideradas 

particulannente, se enfoc~ a la recreación de la lectura. 

Para concluir he considerado citar nuevamente a Pennac que en la ohm Como una 

~ nos da a conocer los derechos imprescriptibles del lector y donde se destaca el 

derecho a no leer, que ,entre otras aspectos enfiltiza que "todo individuo que no lee debería 

ser considerado a priori coino un bruto potencial o un cretino regresivo. Si lo hacemos 

convertiremos la lectura en una obligación moral, y éste es el comienzo de una escalada que 

nos llevará rápidamente a juzgar, por ejemplo, la "moralidad" de los libros mismos, en 

función de criterios que no tendrán ningún respeto por esa otra libertad inalienable: la 

libertad de crear". 72 

72 Pennac, Daniel op. cít.,p.145 



3.4 BlbUografia propuesta para los alumnos de secundarla. 

La fábula, lector, parece historia, 
Pues hay muchos autores 
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Que siendo detestables escritores 
En rebuznar sin fin cifran su gloria. 

José Rosas Moreno 

A lo largo de los ai'los, dedicado a la profesión de la ensei'lanza del espai'lol en la 

escuela secundaria y, dándole la mayor importancia en este informe al eje temático de la 

lectura, he tenido que recurrir en infinidad de ocasiones a las sugerencias e intercambio de 

opiniones acerca de los libros que otros profesores han utilizado en sus alumnos. Muchos de 

estos libros han funcionado de igual o diferente forma en los diversos grupos de jóvenes que 

han tenido la fortuna o desgracia de enfrentarse a ellos; sin embargo es necesario destacar 

que los textos que a continuación se enlistan han prevalecido en el gusto de los alumnos. 

Con la dificultad que todo listado siempre significa un mucho de arbitrariedad y 

contrariedad por quién la escribe, sólo se pretende dar una idea de lo que ha prevalecido en 

el agrado de los educandos. 

Entre los temas de preferencia que los adolescentes frecuentemente han solicitado se 

encuentran: 

Los textos de Ficción realista, las obras que hablan de fantasla, romance, horror 

(éstos son casi mitificados) y algunas leyendas y mitos de la literatura universal. Dentro de 

los géneros más solicitados y el que es recibido con mayor agrado es el genero narrativo en 

cualquiera de sus vertientes; pero principalmente el cuento, de igual forma el género poético 

ha tenido sus adeptos y en muy poco se ha demandado los textos de teatro. 
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En el pñmer grado de secundaña he introducido al alumno a la lectura de textos 

literarios por un género muy apreciado y valorado por los· mismos y, el que a su vez, a 

ganado más adeptos; el cuento. La vañedad de tramas, estructuras y manejo de recursos que 

se presentan en las narraciones incluidas, ha proporcionado una gama de posibilidades que 

se han prestado pam ser trabajadas en el aula o fuem de él, en furma colectiva o de manera 

individual. Entre las que se hayan, los comentaños acerca de argumentos, secuencias, 

personajes, manejo de tiempo y narrador, así como la modificación de conflictos o 

desenlaces y los ensayos de reelabomción de nuevos textos. 

Bibliogmffa sugerida oam 1° grado. 

Aguirre, Eugenio, Química elemental, en Atrapados en la escuela. Selector, México, 1998. 

Alegria Ciro, La oveja falsa, en Fábulas y leyendas americanas, Espasa Calpe, Madrid, 

Espai'ln, 1997. 

Burgos, Femando, compilador, Antología del cuento Hispanoamericano, Porrua, colccc. 

"Sepan Cuantos", México, 1991 

Carré Alvarellos; Leandro La doncella cierva, en La memoria de los cuentos, Miguel Díez 

R. y Paz Diez Taboada (comp.), Espasa Cal pe, Madrid, España, 1998. 

Cocteau Jean,'EI gesto de la muerte, en La memoria de los cuentos, Miguel Díez D. y Paz 

Diez Taboada (comp.), Espasa Calpe, Madrid, Espai'la, 1 998. 

Dlaz-Plaja Aurora, Lafaente de la juventud, en La memoria de los cuentos, Miguel Diez R. 

y Paz Díez Taboada (comp.), Espasn Cal pe, Madrid, Espaila, 1998. 
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Esopo, El ciervo en la faente y El avaro que perdió su riqueza, en La memoria de los 

cuentos. Miguel Diez R. y Paz Diez Taboada (comp.), Espasa Calpe, Madrid, Espal'la, 1998. 

Garibay Ricardo, Ira y Azucarillo de Reyes, en Vamos a la huerta de toro toronjil, Joaquln 

Mortiz, México, 19.95. 

González Pei'la,· Carlos, Florilegio de Cuentos. 29" ed., Patria, México, 1989. 

Hodgson Alfred J., Cómo Pan Kuformó al mundo, en La memoria de los~. Miguel 

Diez R. y Paz Diez Taboada (comp.), Espasa Cal pe, Madrid, Espai'la, 1998. 

Lavln Mónica, La más muiera. Plaza & Janes, México, 1997. 

______ ,Secreto a voces, en Atraoados en la escuel!!, Selector, México, 1 989, 

Mauleón Héctor de, La noche del túnel, en Antologla de jóvenes crea<lores, Conaculta, 

México, 1 996. 

Méndez Hemández Guadalupe, La niña arcoiris, en Lenguas de México, Relatos totonacos, 

Dirección General de Culturas Populares/ Instituto Chiapaneco de Cultura. México, 1994. 

Quiroga, Horacio, ~ 1 O" ed. Porrúa, México, 1980. 
' ' ' 

Rodrlguez Febles Ulise-s; El señor de las tijeras, en Letras cubanas, núm. 16, La Habana, 

Cuba, 1990. 

Rojas, Emilio, compilador, Mitos. leyendas, cuentos. tabulas. apólogos y parábolas. 

Antologla 1 6° ed., Editer, México, 1999. 

Samperlo Guillermo, 1iempo libre, en Miedo ambiente y otros miedos, Lecturas mexicanas, 

SEP, México, 1986. 

Para el segundo grado de secundaria, y tratando de apegamos a los programas de la 

SEP, hemos destacado el contacto con la tradición oral, que con toda la importancia que 

reviste el eje temático, es la herencia cultural de los pueblos, no sólo para entrar en 

conocimiento de las historias que desde la antigüedad el hombre ha compuesto, sino para 
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propiciar la reflexión sobre la importancia que tiene el rescate y la conservación de estas 

manifestaciones literarias. 

A través de la lectura, el comentario, la comparación de unas narraciones con otras, 

se pretende que el alumno pueda valorar las historias propias de su comunidad y despertar el 

interés en textos de un profundo valor literario. 

Bjbliosmtla su¡¡erida para 2° grado. 

Asturias, Miguel Ángel, Leyendas de Guatemala. Spain, Biblioteca Salvat Nº 14 México, 

1971. 

Cabezas Caty , Una noche en Venecia, en Bahla de juglares, de Maria Elena Cercero y 

Martha V ázquez. editorial Praxis, México, 1994. 

Cruz Ortiz Alejandra. La luna y el so/y El conejo y la cucaracha, en El nudo del tiempo, 

Mitos y leyendas de I~ ~jcj¿riÓ..:il mjxtec!!, CIESAS, México, 1998. 
' . :,_· .-. -:>_ ' ·' ,' '; '__..~ - '·"' ' : 

Fontaine Jeand~ íii.EI ~~~ro ~.el chivo y El lugareño y la sierpe, en Fábulas, Ediciones 
e • ~- ·~ J '·~ 

Gustavo S. Lóp~zyCfa;r.féi:ticÓ>l94'."· 

García Ponce J~, 0,},{<J;~ ~. Dt;s~ués de la cita, en Cuentos completos, Seix BllJTT!ll, 

Grupo EditoriÍ1l Planetá': Md~ico, .1991. 
-r,:.:r-::-·-

Grima! Pierre, p(J.,,dt>ra, Pro"fn~Í~o,• Rómulo y Remo, en Mitologlas del Mediterráneo al 
•': ~;;,'>·- ''¡·.·· -' ·). --:_ .. · 

Ganges, Traducéión deJóSé:Mari~Váiverde, Planeta. Barcelona. 1963. 
~':' L «•,',' x_,~·;J ',·-•" > 

Guevara Mayorgll Diirlo;·la'créaéión de la tierra y el cielo, en La memoria de los cuentos, 

Miguel Dfez R.'~. fa2:0iez Taboada (comp.). Espasa Calpe, Madrid, Espafta. 1998. 
'·::-: . " .. :_ -' ~ : ;: : -: . 

Henestrosa AndÍ'és, La abeja, en Los hombres que dispersó la danza., Lecturas mexicanas, 
-- ~-.:---.-- -· . _- -

SEP. México, 1986. 
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Iriarte Tomas de, El oso, la mona y el cerdo, en Fábulas literarias. Espasa Calpe, Madrid, 

1995. 

José Agustín, La panza del teoozteco, 2• reimpresión, Alfilguam, México, 1996. 

López-Baralt Mercedes, La rana, en El mito taíno. Raíz y proyecciones en la Amazonia 

continental, Huracán, Rfo Piedras, 1976. 

López Epifilnla, Mariposa de la muerte, en Alejandra Cruz Ortiz. El nudo del tiempo Mitos 

)' lc:yendas de la tradición ora! mjxteca, CIESAS; México, 1998. 

Traven, Bruno, Canasta de cuentos mexicanos, 12• ed. Selector, México, 1993. 

Con respecto al tercer grado de secundaria, éste ha sido de gran riqueza en referencia 

a los temas de literatura, ya que además de hacer un recorrido a través del tiempo y del 

espacio para conocer los momentos más importantes de la literatura universal como lo 

demanda la SEP. se ha tenido la oportunidad de leer y gozar obras de diversos autores 

contemporáneos, con la finalidad de que los alumnos conozcan la diversidad de géneros 

existentes. incluidos los géneros poéticos y dramáticos. Asl mismo, se promueve que los 

jóvenes lean las obras completas, dentro o fuera del aula, para que finalmente establezcan 

las similitudes y diferencias entre el cuento y la novela, dos de los géneros más trabajados 

en secundaria. 

Bibliografla sugerida para 3° graclo. 

An-eola Juan José, Parábola del trueque, en Coptabulario, Joaquln Mortiz. México, 1976. 

_______ La feria, Joaqufn Mortiz, México, 1976. 

Beltrán Rosa, El hombre de esta mujer usa trajes Sidi, En amores que matan. Joaquín 

Mortiz, México, 1996. 
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------- La corte de los ilusos, Planeta, México, 1994. 

Bravo Roberto, Bajo la pochota, en Vida del orate, Joaquín Mortiz. México, 1989. 

Carballido, Emilio, Teatro joven de México, 1• ed., Editores Mexicanos Unidos, México, 

1984. 

Castro Leal, Antonio, Prefiu:io y selección, Las cien mejores poeslas !!ricas mexicanas. 

Porrúa, México, 1971, (Colección de Escritores Mexicanos, 70). 

Cavarla Daniel, Agué! ano en Madrid, Planeta, México, 1998. 

Darlo Rubén, El zorzal y el pavo real, en La princesa está triste. Una selección de sus más 

recordados poemas, Planeta, México, 1997. 

Donoso José, El lugar sin !Imites, Joaquín Mortiz. México, 1996. 

Fuentes, Carlos. Al!!!!. 26ª reimpresión, Biblioteca Era. México, 1962. 

_______ La muñeca rola, en Cantar de ciegos, Joaquín Mortiz. México, 1991. 

García Márquez. Gabriel, Crónica de una muerte anunciad!!, Oveja Negra, Colombia, 

1981. 

----------• Doce cuentos peregrinos, 6ª reimpresión, Diana, México, 1992. 

Garro Elena, Los recuerdos del ooryenir, Joaquln Mortiz. México, 1999. 

Hemingway, Emes!, El vjcjo y el mar, Época, México, 1 989. 

lbargilengoitia, Jorge, Estas ruinas gµe ves 1• reimpresión, Joaquín Mortiz. México, 1988. 

--------·· Los pasos de López, 7° ed. Ediciones Océano, México, 1986. 

--------· Maten al león, 1 O" ed. Joaquín Mortiz. México, 1969. 

Ita Femando, coordinador, Teatro mexicano comemoonineo antologla. F.C.E., Espalla, 

1991. 

José Agustín, La tumba. Gcijalbo, México, 1977. 

Lcftero Vicente, El g!ll'l!bato, Joaquín Mortiz, México, 1967. 
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Martín del Campo David, Lo ciudad de la noche, en Los hombres tristes, Joaqufn 

Mortiz, México, 1995. 

Montemayor Carlos, Can/o, en Los cuentos gnósticos de M.O. Mortenav, Sebe barTBI, 

México, 1997. 

Montenoso, Augusto, La oveja newa y demás fabulas. 5° ed. SeiJc b81T81, México, 1983. 

______ _, Mr. Taylor, en Obras completas y 01ros cuentos, lecturas mexicanas, 

SEP/Joaquln Mortiz, México, 1986. 

Montes de Oca, Francisco, Poesla Hi~panoaroerica1111, Porrúa, México, 1982. 

Nissán Rosa, Noyja que te vea, Planeta, México, 1992. 

Pacheco, José Emilio, El principio del saber. 4° reimpresión, Biblioteca Era, México, 1998. 

Rascón Banda Vlctor Hugo, Lo casa de las golondrinas, en Volver a Santa~ Joaqufn 

Mortiz, México, 1996. 

Ruvalcaba Eusebio, Un cuento que no es un cuento y La boda del ángel, en ¿Nunca te 

amarraron las manos de chjg ujto?, Planeta. México, 1990. 

--------• Un hilito de sangre, Planeta, México, 1991. 

Rulfo, Juan El llano en llamas, F.C.E., México, 1983. 

Sabato Ernesto, fil.!í!rutl, Seix 881T8l, México, 1985. 

Solares Ignacio. El Libro, en Muérete y sabrás, Joaqufn Mortiz, México; 1995. 

Taibo 11 Paco Ignacio, Olas de combate, Planeta, México, 1998. 

Toscana David, Bierrvenido a casa, en~ Jouquln Mortiz, México, 

1997. 

Valadés Edmundo, La muerte tiene penniso, 4° ed. F.C.E., México, 1963. 

Varios, La ooesfa mexicana del si¡ilo XX, Notas, selección y resumen cronológico de Carlos 

Monsiváis, Empresas Editoriales, México, 1966. 



101 
Villoro Juan, Lo época anaranjada de Alejandro, en La noche nave¡able. Joaquln 

Mortiz, Ml!xico, t980. 

Volpi Jorge, En busca de Klin!ZSor, Seix Bamd, Barcelona, 1999. 

Zepeda Eraclio, Don chico que vuela, en Andando el tiempo, Martín Casillas Editor, 

Ml!xico, 1983. 

Zweig, Stefim Veinticuatro hotas en la vida de una mujer. Editores mexicanos, México, 

1985. 
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Epf .. go 

Ni venían buscando al nii'lo Anacleto Morones, ni tampoco se podían ser llamadas 

sei'loras de la Congregación de Amula; pero bien que me hubiese gustado ser por un 

momento el tal Lucas Lucatero para mandarlas al carajo y relnne de su misión. 

Aquella romería, me parecla una reunión de "Las reinas de Polanco", por que en su 

mayoría crelan venir a algún concurso de belleza y no por su resplandor de beldad; 

sino por lo oloroso de su "Chane!" y sus exageradas mantas de un tal "Dior". El 

motivo principal de su estancia, aquella mai'lana en el colegio, era dar fe que las 

autoridades educativas de la escuela donde me encontraba laborando, cumplieran con 

lo prometido en los estatutos y lineamientos del instituto donde sus hijos pretendlan 

estudiar. 

La semana pasada, se llevó acabo ·~unta extraordinaria de profesores de la 

secundaria N" , Jos motivos que se exponlan a través de la circular 004 y de la cual 

me fui enterando por medio de Ja secretarla, declan más o menos asl. 

Estimados Profesores: 

El dla "X" se llevará a cabo reunión académica con carácter de urgente. 

El motivo será tratar asuntos relacionados con Ja "actitud" del personal 

docente. 

Favor de presentarse con puntualidad. 

Atentamente 

Prof. "T" 

Director General del Colegio "N" 
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No me extrallo nada el que se convocará a junta con carácter de "urgente". debido a 

que en otras ocasiones la misma situación ya se había presentado. Los motivos sobra 

mencionarlos, pero ahora que recuerdo, destacaban los festivales con motivo de las 

"madres" o la comida por el dfa del maestro. 

¡Viejas "hijas de su ... "! Ahora si, no habfa "pa' donde" correr. me encontraba en la 

disyuntiva de aceptar mi culpa o hacer mnte ante aquella vorágine. Bien me lo tcnfa 

merecido, y todo por no hacer caso ante las recomendaciones de la Dirección. 

Jamás imagine que aquella reunión tendría que ver con mi "actitud" o dicho de otra 

forma, con mi desempeflo laboral. 

Hace ya un par de meses que logré colocarme en Ja escuela debido a que un "compa" 

de Ja universidad, tuvo que dejar Ja plaza por motivo de haberse ganado una beca en 

el extranjero para continuar sus estudios de postgrado. Sin pensarlo acepté Ja 

propuesta debido a que mi salario se vería ravorecido con estas nuevas clases, la 

institución era de renombre¿? y adquirir un poco de prestigio no le cae mal a nadie. 

Además mi experiencia respaldaba mi cwriculum, y no tendría ningún empacho en 

poder salir avante en Ja nueva tarea. 

-oye camal, fijate que tengo que dejar las clases de la "secu" ¿Te avientas? 

-pues suena interesante ¿cuánta lana de por medio? 

-ni Jo pienses, pero vale la pena por que te dan vales de despensa y un bono por tu 

desempeflo. 

-me late. 
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-Pero te recomiendo, con la condición que no salgas con tus "idioteces" de 

siempre. 

-No "wuey", como crees, además se trata de tu prestigio ... 

-El rollo está en que es muy ''mocho" el asunto, y son especiales con el peisonal que 

contratan. 

- No hay bronca, le entramos. 

-Pues juega, nos vemos más tarde para que te conecte con el "direc" y se anne. 

-¿A las tres? 

-Okey, pero vente con saco y corbata. 

-¡No "manches"! 

Por más motivos y explicaciones que expuse, no dieron marcha atrás en su solicitud. 

Estaban decididas a ejercer su función de "sociedad de padres de familia", en balde 

mi esfuerzo y mi modo de tratar a sus "peques", más de uno ni sablan leer. 

-Profesores el motivo por el cual les he pedido su asistencia a la junta, es para dar 

respuesta a la solicitud de los papás de dar de baja al profusor de espallol de tan 

honorable y prestigiada planta docente de nuestra ilustre institución. 

En ese momento "me cala el veinte" del poder de los "pinches" papás. No podla 

imaginar que aquella reunión fuera para enjuiciarme. Los padres de fiunilia hablan 

exigido que se me diera de baja por cuestiones antimorales. Aquello me parcela una 

repetición de la pellcula "la profusora perversa "R" vis el beato Abascal, y que por 
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recomendaciones de la televisión, la obra de Carlos Fuentes Aum. se encontraba 

vetada de toda posibilidad de los alumnos, a pesar de ser un texto ilustre; aunque 

jamás pensé que los alumnos del colegio "N" pudieran disftutarla, debido a que sus 

hábitos de lectura se enfocaban a las novelas del eminente Carlos Cuahtémoc 

Sánchez o del consagrado escritor Og Mandino. 

Muy a pesar de la aprobación de la lista de lecturas, que me solicitó el coordinador 

del área de espal'lol, al inicio del afio y que según su amplio criterio eran las 

adecuadas para el ciclo escolar, la junta directiva. por votación unánime, tomaba la 

decisión de "expulsarme" de la institución, después de haber escuchado con cara de 

atención mis motivos por los cuales había encargado a los alumnos leer la obra de 

Eusebio Ruvalcaba Un hilito de sangre. 

Tenían que poner a salvo el prestigio de su colegio. 

Durante el transcurso de las clases, se habla trabajado con éxito el texto del mes. La 

mayoría de los comentarios en tomo a la obra de Ruvalcaba giraban en el marco de 

haber seleccionado un buen libro para romper con la moda de "Hany Potter" y "El 

Seflor de los Anillos", los muchachos se expresaban con animo de seguir leyendo ese 

tipo de lecturas. Más de uno se atrevió a mencionar que le había gustado el libro por 

que el lenguaje era muy parecido al que ellos empleaban y que las situaciones por las 

que pasa el "chico" de la novela, eran iguales a las de ellos. Ya encarremdos muchos 

acabaron por confesarse que sus fiestas de los viernes, giraban en torno a criticar a 

sus papás y "sus buenos modales", a la hipocresía de sus profi:sores y sus clases de 

moral y de bienhechoras costumbres; claro que siempre sus tertulias eran 

acompafladas por "chelas" y "tabacos". 
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- ... es más profesor mi papá ya leyó el libro y se botaba de la risa ... 

-••. es cierto profesor, mi mamá no suelta el libro y a todas partes lo lleva. 

-... mi mamá se lo ha recomendado a sus amigas del club y ya me preguntó que 

porqué no se lo presto a mi prima. 

-Perdón profesores, francamente no entiendo de lo que se trata. 

-Usted disculpará., pero aqul en está escuela esos libros no tienen cabida. ¿De dónde 

sacó usted que podlamos autorizarle semejante vulgaridad? 

-¿No me haga suponer que no sabe distinguir entre lo que es literatura y novelillas 

baratas? 

-Lo sentimos mucho, pero usted deberá ofrecer una disculpa a los papás si quiere que 

le paguemos los dlas trabajados. 

-Lo estamos esperando profesor, acaso no piensa disculparse. 

-Usted deberla entender que ese tipo de lecturas no son aptas para la educación de 

nuestros hijos. Por qué no se le ocurrió preguntamos que libros pueden leer los 

alumnos . 

• y para que usted no se lleve la impresión de que somos malas personas, entre todas 

le queremos regalar un buen libro. 

-¡Con esto deberla preparase mejor, ya nos enteramos que ni titulado está! 

Camino a la Universidad, siguiendo el consejo de las "damas", con eso de titularme, 

espero el "micro" ... 



107 
•.• el olor a suadero y longaniza que se mezcla con la melodía de los "piratas 

garantizados", no deja concentrarme en mi libro ¿quién se ha robado mi queso? 
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