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INTRODUCCIÓN 

La educación como uno de los procesos más importantes y determinantes en la vida social de 

cualquier país ( 1 ), requiere la participación activa de individuos altamente calificados y con una 

vocac ión bien defi nida, que les permita hacer frente de manera satisfactoria a las tantas y diversas 

ex igencias que impone el campo de la docencia_ Considerando además que tal actividad 

constituye el mercado laboral primario para el licenciado en Lengua y Literatura hi spánicas_ 

Resulta por tanto pert inente la elaboración de trabajos ori entados a apoyar su futura labor 

y desarro llo profesionales 

La idea que dio origen al presente proyecto surgió durante mi estancia en el Insti tuto 

Mixteco de Educación Integral A C, de lzúcar de Matamoros, Puebla. Fui invitado a formar 

parte de su personal docente para impartir las materias de Español y Taller de Lectura y 

Redacción en secundaria y bachillerato, respectivamente. 

Durante e l año y medio de mi estadía en ese centro educativo tuve la oportunidad de 

as1s1 1r a varios cursos y talleres de actuali zación, donde además de compartir opimones y 

exper iencias con un buen número de profesores, fue posible detectar uno de los problemas más 

agud os que aquejan al sistema escolar: me refiero al bajo índi ce de lectores, de libros en general y 

de lit eratura en particular. El problema está estrechamente relacionado con el baj o rendimiento 

académico de la mayoría de los alumnos 

1 )En diciembre de 1979 se reunió en el Distrito Federal, la V Conferencia Regional de la UNESCO, la cual e111itH'l la 
ll amada " Declaración de México'', ésta establece que .. ningún pais podra avanzar en su desarrollo rn is ali_~ de d<.,nck 
ll egu.~ su educacio11" .. que -- ¡a independencia po li tica y ecom)rni ca no puede rea lizarse cabal mente sin un<l pohi3uo;1 
educada 11uc~ comprenda s:i realidad, , a~um a su dest ino-- "l.3 declaración de Mc-.;ico v la V Contl:rcnc:a ;eg11_) 1, :Jl .-k 
la L.::\ESCO'° en Ciarridt) Felipe f;_L_ll_u_~_1_1_J_~ctoi:_ ~-b-ª.<;:S:--DO nac~_R~tl_ex i nnc~ sobre lª_k_0lll.i:L.Y. 1ºl•l_la_S::i_'--'2.1-Jli; 
i_;;ciore~ . \ le"\ICO, ,\riel_ 1 ,¡q,)_ µ_ 120_ 
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Una de las causas que genera esta problemática es que los docentes -o cuando menos un 

número considerable de ellos- tampoco leen libros con regularidad. Lo anterior se evidenció en 

las Reuniones bimestrales de Academia, promovidas por la SEP-PRONAP (Programa Nacional 

de Actualización Profesional), que se efectúan para evaluar Jos avances y analizar los contenidos 

de los programas de estudio vigentes. 

En estas reuniones participaron entre veinte y treinta profesores por sesión en cada 

as ignatura, y a través de charlas y di scusiones que tuvieron lugar, se hi zo patente que. del to tal de 

asistentes, sólo un porcentaje mínimo poseía el hábito lector Lo cual resulla rele \ ame porque 

como lo señala Miché le Peti t, cuando habla de las resistencias que emanan del sistema esco lar 

·La enseñanza tiene un efecto di suasivo sobre el gusto por la Jectura". (2) 

Y es que si los propios maestros no son lectores, si no han vívido el proceso para la 

adquisición de este hábito, entonces no podrán ofrecerlo ni compartirlo de manera eficiente. Ell o 

supone la importancia que reviste para los jóvenes el tener un '·modelo lector' ' en el ámbito 

escoiar. 

Dadas estas circunstancias podría ser oportuna la intervención de un licenciado en Lengua 

v Literatura hi spánicas para convertirse en promotor o, utili zando la terminología de la citada 

autora, en " interm ediario del libro ... aquel que induzca, acerque y entusiasme a los jóvenes a 

hacer suya la experiencia de la lectura 

2) Pe:it, Michéle . Nuevoói_ acerC3J11_!_~1lJ_Q~il1º-ÜQ\'~Il e~yj~ literat \!_ffi, México. FCE. (Espacios µara la lectura). p. ! 2. 
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El objetivo de la presente tesis es dar a conocer una estrategia encaminada a la 

adquisición de este importante hábito y, para tal efecto, me baso en un tipo de publicación 

específico: el libro. Creo que quien es capaz de leer libros puede, consecuentemente, leer 

cualquier otra publicación - periódico, revista, etc.-, pero muy dificilmente se daría el proceso en 

sentido inverso. 

Elegí el género narrativo para desarrollar este proyecto por lo familiar que resulta para 

cualquiera el conocer historias, pues que nos "cuenten algo" es tan antiguo y cotidiano que 

facilita el acercamiento 

Asimismo pretendo mostrar la necesidad de propiciar los primeros contactos de los 

jóvenes a obras adecuadas a su nivel de conocimientos y madurez intelectual , que puedan 

entender fácilmente, cercanas a su experiencia y a su propia realidad (3), para que una vez que se 

hayan acostumbrado al fenómeno tan particular de la palabra impresa, alentarlos a conocer y 

enfrentar otras que demandan mayores conocimientos, atención y disposición como lectores. 

Por último, mi intención es proponer la elaboración de un catálogo de libros que pueda ser 

utilizado en el aula como apoyo didáctico para la promoción de la lectura y que a los jóvenes les 

sirva de guía para internarse en el fascinante y enriquecedor universo literario. 

3) "( ) de temática interesante, interpretable desde la experiencia personal del lector y acorde con su edad y su 
entorno sociocultural" Enciclo_necfuulráctica de Pedagogía. Vol. 3 Técnicas pedagógicas, Rarcelona, Planeta, 1988, 
p. 280. 

"( ) lo que esta dentro del dominio de su experiencia o dentro del círculo de sus necesidades e intereses" (Ramirez, 
Rafael. La enseñanza del len '!uaje y de la aritmética, Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, México, SEP, 
1964, p 19 



CAPÍTULO I 

LECTURA ANTES QUE UTERA TURA 
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1.1 ¿Qué significa leer?. 

Existen numerosos estudios y tratados sobre la lectura ¿para qué uno más?, podríamos 

preguntamos. La respuesta es simple: los libros están, las teorías existen pero se necesita que los 

estudiantes de letras, y la gente en general, conozcamos y divulguemos ese conocimiento y, aún 

más importante, lo pongamos en práctica. 

El objetivo es el mismo: obtener resultados significativos frente al problema de la falta de 

lectores. 

Eduardo Robles Boza ( 1 ), presenta Jos porcentajes del hábito de Ja lectura en alt,JUnos 
países 

En el mundo En Améri ca Latina Número de libros que se leen en 
América Latina (por habitante) 

Japón 91 % Chile 18 % Cuba 20 libros por año 
Alemania 60% Argentina l7 % Argentina 20 libros por año 
Francia 57% México 2% México V2 libro por año 

La mayoría de las personas en nuestro país ya están capacitadas para leer, el punto es que 

no ejercitan esa capacidad, porque no saben cómo Al respecto, Pedro Salinas dice: "Los 

analfabetos di sminuyen( ... ), pero acaba de verse que los alfabetizados no saben leer" .2 

Un poco más adelante continúa explicando: 

" (. .. ) el mal viene de haber dejado de tomar la enseñanza de la lectura como un 

centro de actividad total del espíritu, en cuya práctica se movilizan y adiestran 

las cualidades de la inteligencia, de la sensibilidad, se enseña a discernir de 

valores morales y estéticos ( ) Y se ha angostado a la adquisición de un 

1 )Robles Boza , Eduardo. Si no leQ~ abv..r.m, Grijalbo, México, 2000,. pp . 54 y 55 
2 )Salinas, Pedro. fil_Qefenso..r.,__M adrid , Alia;iza Tres, 1984, p. 171 



mecamsmo para la comprensión elemental del alfabeto, sus signos y 

combinaciones más sencillas. La criatura desdichada se queda en los puros 

signos, no pasa a los significados. Y en consecuencia, no sabrá más tarde 

percibir el sentido de los libros, ni las cosas, porque se le enseñó a leer por los 

sentidos, pero sin sentido, nada tiene sentido". 3 

9 

En este momento convendría apuntar algunas definiciones que nos sirvan de base para 

reflexiones posteriores. 

Jorge de León Penagos establece que la lectura: '·es un proceso mental mediante el cual se 

interpreta el significado de los símbolos impresos en un material cualquiera. Es un instrumento 

de aprendizaje, en cuanto que permite la reflexión , el razonamiento y el discernimiento para 

encarar los problemas a los que se enfrenta el ser humano" . 4 

Además, para los jóvenes la lectura puede convertirse en una experiencia fundamental en 

su formación , debido a que se encuentran en una etapa de búsqueda y construcción de su 

identidad y pueden encontrar en los libros respuestas a muchas de las interrogantes que se 

plantean: así como modelos de conducta que les ayuden a ir conformando su propia ideoíogia, su 

propio criterio. 

La lectura es también: 

una habilidad básica a través de la cual el ser humano común accede a la 

información de todo tipo, complementa y organiza su conocimiento y, sobre 

todo, amplía su visión, así como la comprensión del mundo en que vive . Leer 

es un elemento que pennite a la humanidad desarrollar su potencial 

3)/híJem. p. 17?. 
4 )De León Penagos. Jorge. up cir p. 5 
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tanto individual como colectivamente". 5 

Agregaríamos que vida y obra de hombres y mujeres que han logrado un mayor 

conocimiento del mundo, del alma y corazón humanos, están registradas y se nos ofrecen en los 

libros para satisfacción del intelecto y solaz del espíritu. 

Por otra parte, para Jorge Ruffi nelli es: " la interpretación del mensaje comunicado por el 

escritor'' 6 

Completamos las definiciones con la que se presenta a continuación "La lectura no es una 

activ idad de si mple desci framiento de las señaks gráficas, si no un proceso imerpretativo" 7 

Como podemos 1 n . casi wc:::s :as ck í -1ni c i,rn c~s coinc1d:=n en sei'ialar tre <, aspecws básicos. 

cuando hablan de ··mJCroretac ión-- --s1g111 Cí cados - ) - comprensiun-- Refinéndose al con(epto de 

interpretación en dos de sus acepciones , corno c·-:plI<.: acion del senndo d,: un texto .. 1 como 

e_¡ecución: 

" De la mi sma manera en que el rnus1co interpreta una partitura, el lector 

interpreta un texto. Su actJ\ idad es igual mente c readora, intensa, personal 

Exige esfuerzo , concentrac1 on y preparación" 8 

"Toda lectura, contempl ac1on. gozo de una obra de ane representa una fo rm a, 

:rnnq ue só lo sea tácita y pri\ ada_ de e_¡ec uci ón-- 0 

De lo anterior se deduce que toda lectura es, o debe ser, acti va, no pas1 \a F l lector 

cumple un papel , asume una fun ción y debe participar no sólo de manera contemplativa 

5 )Guia para el examen de admi sió n Pro c>:rama. de l,,icenciatu ra Modalidad ~sco@n~ada, __ '.Vlc:-.:i co, Universidad 
Pedagógica Nacional , 2001 . p. 3 
6 )Ruftlnelli,Jorge Comprensión de lectu ra. \ k'i co , Trillas A NU l ES, 1989_ p 12. 
7 )fric iclopedia práctica de pedagogíi!,_op. 0 1. p 106 
8 )Garrido, Velipe, op u!. p. 53 
')) Eco. l lumbe110. citado por . Rutline ili . for:;e. np L·11 , p l ló 
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''(. .. ) leer con los ojos bien abiertos: poner en el texto la parte que le corresponde ( ... ). Ir hacia el 

texto, interrogarlo, perderle el respeto, ponerlo en tela de juicio". 1 O 

Porque, definitivamente, la lectura es lo que dice el texto y lo que lee el lector. Además, 

como Pedro Salinas señala ·'La esencia de una obra, sólo puede y debe exprimirlo cada lector 

por obra y grac ia suya y tras la lectura del libro en cuestión '' . 11 

Por otro lado, refiriéndonos al significado, éste responde a la intención de manifestar, de 

e\presar algo por rncd1 0 de signos Sm embargo. es bien sabido que puede dotarse de varios 

~enti dos a un mh!1'1n .;¡~no \ es un hecho que .. ni en Ja esc ue Li. ni en los hog2. res ~e ensciia 

c;.ibalmem e a 1~ncontrar Jos difere ntes si gn ificados que pueda~ tener los 1ex1.0s·· 1:::: 

Nos contentamos con su mención y utilización ( 13 ), lo que da lugar, entre otras cosas, a 

la si mulación de la lectura, proceso mecánico que se limita al acto de posar la vista, identificar 

los signos y decodificarlos, pero sin captar los diferentes y variados sentidos con que pueden 

esrar dotados, o identificar únicamente los más elementales. 

Por tal motivo resu lta pertinente la afirmación de Kenneth S Good man . 

" Aprender a leer impli ca el desarro llo de estrategias para obtener sentido del 

texto ( ... ) La búsqueda de significado es la caractcri srica mús 11nponante 

1 O)Garrido. Felipe. ibídem. p 1 16 
1 1 )Salinas, Pedro, op. cir , p 1 ~8 . 

l 2)Exrendiendo el co ncept o a lo que es un texto, Frank Smith refi ere que . ··L;n texto puede leerse e interpretarse de 
diversa maneras, es decir. de diversas maneras simultáneamente . En rea lidad. el criterio predominante es qu e 
debemos leer e int erpretar de una manera múl tiple si queremos extraer un significado literario de un texto" (Smith . 
Frank . Comprensión de lccn1ra. Méx ico, Trillas. 1983 . p . 14 ) 
13) Paulo Freyre asevera : "La memorización mecáni ca de la descripció n del objeto no se constituye en conocimient o 
del objeto' ' . Es decir , no solo hay que leer\ repetir la información y la s ideas que encontramos en los textos, hay que 
in rerprerarlas. comprenderlas \' expresarla s con nuest •as propias p<Jlabras si querernos adquirir efoctivamente dicho 
C(Hl\lcimicllln (La 1m125l_rmncia 9~.le~r:...y_.,J,p[o ce_;¡g_ d~ lib~x4~ i..Q!Li\1 éx ico. Siglo XX I. 1981. pp . l O 1 v 102 ) 



del proceso lectura ( ... ). El significado es construido mientras 

leemos, pero también es reconstruido ( ... ) a lo largo <le la lectura de un texto, e 

incluso luego, el lector está continuamente reevaluando el significado y 

reconstruyéndolo en la medida en que obtiene nuevas percepciones". 14 

12 

Frank Smith, abundando sobre el tema, argumenta que " la kctura es menos un asunto de 

extraer sonidos de lo impreso que de darle significado Los sonidos que supuestamente revelan el 

significado de una secuencia de letras no pueden, de hecho, ser reproducidos, a menos que un 

significado posible se pueda detenninar de antemano" 15 

Otro punto de vi sta interesante es el de David El kind qui en C\:plica, cuando habla sobre el 

significado que reciben las palabras habladas o escritas del lector o del oyente 

"(. .. ) las interpreta según su acervo de conocimientos. La riqueza de significado 

que obtenga de la lectura dependerá tanto de la calidad del texto como de la 

amplitud y profundidad de su conocimiento conceptual. La satisfacción de leer 

deriva, al menos en parte, del grado de conjunción entre el material que se lee y 

el nivel conceptual de quien esté leyendo" ( 16J 

Lo anterior nos ll eva a considerar que ex isten varios niveles de kctura dependiendo del 

grado de comprensión que logramos del texto. Por ejemplo, en un texto de sor Juana - corno 

el Primero sueño-, o uno de Octavio Paz - El laberinto de la soledad-, por mencionar algunos, es 

fác il darse cuenta que no todos alcanzamos los niveles máximos de comprensión en su lectura Y 

14 JS Goodman , Kenneth ... El proceso de lectura consideraciones a traves de las lenguas y del desarrollo.. en 
Ferreiro, Emi li a y Gómez Palacio, Margarita (compiladoras) . .CJlLe\'aS perspecti\aS sobre los procesos de lectura y 
~<;c_¡ju.i.i:<! , ~1 é,ico . Sig lo XXI. pp 1.)-28 
15)Smi th. Fran k. op. c il , p 14 
16 JF::lkind. Da vid en Clarexi:i_9_11Ji.ecadi1_ig_~nfe_r~nc~, citado por Garrido, Felipe. op u f . p 76 
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quien sea capaz de "atribuir a las palabras (. ) un mayor número de significados y sentidos, las 

comprenderá mejor y las gozará más". 17 

Pero ¿cómo aprendemos a comprender? ¿cómo atribuimos sentidos y significados a un 

texto? Felipe Garrido nos dice que: ''La experiencia, el viejo método de prueba y error, la 

confrontación de Ja5 expectativas, las anticipaciones, las predicciones del lector contrastadas con 

el resultado de la lectura es uno de los caminos hacia la comprensión". 18 

El siguiente cuadro ilustra en forma esquemática los elementos que inciden en la 

comprensión del texto 

Jl\JFOR\1ACIONES COLATERALES AL TEXTO ( 19) 1 

1~ ELEMENTOS IMPLICADOS EN EL PROCESO LECTOR i 
-~~~~~~~~\ ~~~~~--11 

'·)v c._":l(,~·'-'>'> 

Conocimientos prev10s 
(del autor, libro. . ) l El texto escrit~ 

COMPRENSIÓN 

DEL TEXTO 

_l_(.,_'i'_\J_~ ____ ___,/J'-D_i ~-- p-o-s-ic_i_ó_n~c-. o-rn_o_l_ec_t_o_r_ 
Competencia cultural 
(famili aridad ) 
-con los temas 
-con las ideas 
-con los símbolos 

J 7)Garrido. Felipe. º!' u!. . 1h1J. p 79 
l S)lh1J. , p lil~ 

10)E11g~Jop~dia_ ¡i1~ágica el..: Q_Cd(lgQg1a_. o¡J. '" .p. 28 l 

Lectura oral 

Competencia 
Lingüística: 

-semántica 
-léxica 
-sintáctica 
-fonológica 



(Continuación) 

Competencia 
textual. 

-Tipo 
-Estructura 
-Género 

Comprensión 
del texto. 

( Competencia 
¡ semiótica. 

-Gráficos 
-Ilustraciones 
-Presentación 

14 

En el cuadro anterior podemos apreciar los distintos conocimientos Y elementos que 

inciden en la comprensión de un texto. Tomemos por ejemplo una obra literaria: su apreciación , 

valoración e interpretación estará determinada en gran medida de lo familiarizados que estemos 

con el género al cual pertenece, al estilo del autor, al contexto histórico en que está inserta la 

obra, al nivel de cultura general que poseamos; además de otro aspecto muy importante: cuál es 

nuestro estado de ánimo al leer y nuestra actitud frente a l texto , sólo por mencionar algunos 

aspectos. 

1.2 ¿Para qué leer? 

Es común encontrar personas que piensan que leer no sirve para nada. ( 1) De hecho, quizá hoy en 

1 )Gabriel Zaid cuestiona y responde, que si ·· Jeer no sirve para nada, es un vicio, una felicidad" . (" Interrogantes 
sobre la difusió n del libro" en Vuelta, núm. 234, mayo de 1996, p. 1 O ) 

"(. ) y eso no quiere decir que el lecto r pierda las horas de su alma en balde . Aunque nada le pida al li bro, mucho en 
él se le espera . No las s0lici1aba, pero le co lmará de las dád ivas que menos preveía v mas le alegran . De una 
sabidurí a que no se arranca agraz. de un tirón. sino que se aguarda a oue caiga. por propia sazon. de las palabras . ( . ) 
Y el íibro conoce al que se le acerca - si viene para bien, como dicen en Castilla- . y no le n~gará nada que le pueda 
dar". (Salinas, Pedro, oµ ci1 . pp. 185 y l 86 ) 
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día ninguna actividad intelectual esté tan subvalorada por el grueso de la población como ésta. 

Se la considera fútil , anodina, tediosa y, por si fuera poco, no lucrativa; en una época tan 

materialista y utilitarista como la actual , pareciera no tener cabida, que es innecesaria. 

La consigna en nuestros días es tener; el ser, queda relegado a los últimos lugares entre 

las prioridades de la gente en general. El error de quienes piensan así es que conciben la vida 

como una cuestión de cantidad solamente, no de calidad. O aún mas, para ellos la calidad de vida 

es sinónimo de cantidad de bienes materi ales. Ya Pedro Salinas nos advierte: .. En este Olimpo de 

monstruos hay uno tan grande como el que más, el dios de la cantidad; esa fa laz ecuación: más 

igual a mejor. Ajustémonos a semeJante insidia y la vida del hombre consistirá en aumentar y no 

en mejorar, en acrecentar, no en perfeccionar". 2 

Pero no hay que confundimos, es totalmente legítimo querer di sfrutar de un bienestar 

material ; lo negativo consiste en no darle un justo valor. 

E l hombre no sólo vive para satisfacer sus necesidades materiales, también existen y debe 

atender sus necesidades intelectuales, espiri tuales, emocionales, sentimentales, si lo que persigue 

es el crecimiento integral y pleno de su persona; y en ese caso, sí podemos atribuirle ciertas 

funciones y finalidades específicas a la lectu ra . 

Precisamente, refiri éndonos a tal es fin alidades vamos a señalar dos de ellas con el fin de 

responder al cuestionamiento inicial (3) 

a) La primera es aumentar nuestro dominio sobre una de las más prodigiosas herramientas 

2)/hid , p. 119. 
3) Para Michéle Petit las final idades son ci nco rcner acceso al saber, apropiarse de la lengua. construi rse uno mismo. 
conse~uir un espacio y un ti empo para lo imaginario y poder amp l i~r nuestros circulas de penenencia (op. ci l .. p. 
1 19) 



16 

que el hombre ha creado: el lenguaje. 

Porque: "la palabra hace aparecer el mundo, revela caminos, abre los ojos( ... ), agranda el 

espíritu y fortalece el corazón". 4 

Además: "Las cosas y los actos empiezan a existir cuando los nombramos. Cuanto más 

nombramos, bella o terriblemente, más poblados estamos". 5 

La misma Petit amplía este concepto diciendo: "Cuanto más capaz es uno de nombrar lo 

que vive, más apto será para vivirlo y para transformarlo". 6 

En caso contrario, si no encontramos Ja fonna de dar salida a lo que se agita en nuestro 

interior, si no atinamos a dar con la palabra precisa que nos permita expresamos del modo que lo 

necesitamos, inevitablemente sentiremos que la frustración se apodera de nosotros; y, lo que es 

más grave "Cuando carece uno de palabras para pensarse a sí mismo, para expresar su angustia, 

su coraje, sus esperanzas, no queda más que el cuerpo para hablar, [lo cual se traduce) en actos 

violentos" 7 

Asimismo, debiera interesamos poder emplear con más soltura y seguridad nuestra lengua 

con el fin de construir nuestro propio discurso y hacerlo de manera original, que nos distinga. 

Un último comentario en relación a esta finalidad es la atención y cuidado que debernos 

prestar a lo que decimos pues la palabra si puede edificar, también puede destruir; y s1 

entusiasma, también desanima. No resulta aventurado afirmar que quien conoce y domina el 

poder de la palabra puede llegar a gobernar conciencias y voluntades, sobran crueles ejemplos 

4)Díez, Carola. "Tres a cero". Rinconero . Boletín de la Unidad de publicaciones educativas de la Secretaria de 
Educación Pública, México, aiio 1, núm. 2. julio de 1998 
5 )ldc111 
6) Petit , Michélc. Op cit , µ. 73 
7 )/ hidcm. p 7 4 
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históricos de ello. 

b )Otra de las finalidades principales consiste en alcanzar un mayor conocimiento de nosotros 

mismos. Esta búsqueda representa una de las más íntimas y permanentes inquietudes del ser 

humano, que no cualquiera se atreve a enfrentar, por cierto. Porque es innegable que entre todas 

las batallas que uno ha de librar en esta vida, pocas son equiparables a la ardua y desgastante 

tarea de autoconocerse. Tal punto de partida para adquirir una identidad y para la afirmación de 

nuestra singularidad se traduce, a fin de cuentas, en un mayor equilibrio y armonía, en un "mejor 

estar en el mundo". 

La lectura, aunque por sí sola no baste para saber quienes somos y qué queremos, sin duda 

puede convertirse en un aliado insustituible en tan singular empresa: "'Puede ser un camino 

privilegiado para construirse uno mismo, para pensarse, para darle un sentido a la propia 

experiencia, un sentido a la propia vida". 8 

Goethe alguna vez dijo: "Cuando uno lee no se aprende algo, se convierte uno en algo". Y 

es que a través de las lecturas el sujeto se percata y compara otras realidades, otras maneras de 

percibir el mundo, y por medio de ellas va adquiriendo elementos que le permiten realizar 

mejores análisis e interpretaciones de su propia condición. Reconsidera su postura ideológica e 

incluso la reelabora, la reacomoda. 

Porque ya se mencionó: "Lo que importa es cómo se anda, cómo se ve, cómo se actúa, 

después de leer" . 9 

Como se ha apuntado anteriormente, la lectura en sí misma no es suficiente para lograr 

un crecimiento como individuos, debido a que hay experiencias que nos forman , que 

S)idem 
9)Zaid , Gab1iel Los demasiados libros, Mé:-;ico, Océano, 1996, p. 65 . 
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configuran nuestra personalidad y cuyo sentido y enseñanza no es posible encontrar en las 

páginas de los libros y sí en la vida diaria,. en el trato con las personas que nos rodean; en los 

conflictos y problemas que enfrentamos continuamente, los cuales van moldeando nuestro 

carácter. 

Por tanto, y a manera de conclusión, podemos asegurar que resulta conveniente para 

cualquier persona acoger a la lectura como permanente compañera de viaje; así ajustará su 

conducta a dos principios para los que, coincidentemente, se requiere preparación y experiencia: 

leer y vivir. 

1. 3 "Se solicitan lectores" 

Antes de definir lo que es un lector, primero atenderemos a algunas consideraciones que nos 

llevarán a deducir su significado. 

Comencemos estableciendo una clasificación del sujeto en diferentes categorías de 

acuerdo con su desarrollo en el plano lingüístico. En el nivel más bajo están los analfabetos y, 
\ 

\ccco.el)¡ ' { c' •) • ' · 
progresivamente, Jos alfabetos, los iletrados o no-lectores y, por último, los escritores. 

Citamos nuevamente a Pedro Salinas, quien señala que: 

' '( . ) el hombre natural es un alfabeto actual , al nacer; pero en cuanto es 

susceptible de aprender, es asimismo un alfabeto potencial. Analfabeto in actu, 

pero alfabeto in potentia. ( .. ) Pero e l saber leer es a su vez una potencialidad. 

Del mismo modo en que todo analfabeto actual es un alfabeto potencial , a su vez 

todo alfabeto actual es un lector potencial. Sabe leer ya, pero puede leer o no 

leer. Si e l alfabeto recién dotado de la capacidad de lectura no la aprovecha, esto 

es, si no lee, la finalidad mi sma del alfabetismo se frustra'' . 1 

1 )Salinas, Pedro .. Los nuevos analfabetos" . en Ruftinelli , Jo rge, op. cil .. p. 16. 
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Los analfabetos desconocen el código; no así los alfabetos quienes sin embargo, pueden 

quedarse en el manejo de signos a un nivel elemental . Si después adquieren más práctica y 

ejercitan la habilidad que han adquirido (2), podrán no sólo di stinguir y reproducir elementos 

gráficos; sino comprender mensa¡ es impresos. Estos se encuentran en Jos distintos tipos de 

publicaciones que existen y que Jorge Ruffinelli clasifica de la siguiente manera "a) libros, b ) 

fo lletos, c ) periódicos_ d ) revistas de historietas y fotonovelas, e ¡ revistas de entretenimiento e 

ilustraciones' ' 3 

Dependiendo de la cornplej1dad de los meiba jes a h,; que se enfremen. a su estructura \ 

e-..:tcns1ón - tipo de publicación-_ senrn ccms1derados corno no-lectores o corno lectores Y en este 

caso la clas ificac1on viene a darse en func ión no del SUJCl O s1110 de un objeto el libro 

En este sentido, la UNESCO ofrece la sigui ente definición de lo que es un libro: '·Todo 

impreso que sin ser periódico contenga por lo menos 49 páginas·-

Por la cantidad de páginas que contiene, podemos dejar su lectura o continuarla vanas 

\ eces. En los libros, la e.\tensi ón y profundi dad con que pueden natarse los temas son mayores, 

por ta nto_ exigen de disciplina Y s1 estamos dispuestos a someternos a la disci plrna lectora, si 

somos capaces de leer libros, entonces seremos capaces de leer cual qui er otro tipo de publicación 

y no a la in versa . Entonces al enfrenta r ya la pregunta (.q u¿ es un lector'), respondemos 

categóncamente una persona que lee libros 

2 )Nos relt:n mos a una de las cua1ro habilidades básicas de la kngua léér. las 01ras tres so n, escribir, hablar y 
éscuchar Ver E.s12..añnl. Los con1e11_i_Q_os _de E_sQ;]_ij_Ql.x _..:l __ q1_~S:Jl()_ de .Cillª1~~'1Ld.i@~Jicas Scqmda ria, Mé:\ico, SEP
PR00! :\ 1) . Talleres Genera les de 1l..c1ualizaci '-1r1_ J99'l , p 7 



20 

Es importante defi nirlo de esta manera porque en el ámbito escolar, por ejemplo, resulta 

común creer que un estudiante por el simple hecho de leer fragmentos de obras en libros de texto, 

historietas o revi stas puede considerársele dentro de esta categoría y no es así. Y debemos tenerlo 

muy presente si buscamos un mejor desenvolvimiento y desarrollo lingüístico del discente. 

De este modo, un no-lector seria algui en que nunca ha leído un libro La siguiente, sería 

una categorí a más amplia e incluiría tanto a indi viduos que han leído al menos un ejemplar de 

csk tipo. como a aq uéllos quienes cuen t::m con tal canti dad de lectu ías en su haber que son 

c\JnsidcraJos \ erdaderos erud11os 

l..J cmcgona de lector tiene que ver con una activ idad específica. es una acci ón repe1itiva 

que mientras más se realiza más nos va defi ni endo como tales. Po rqu e un lector se va formando 

a través de sus lecturas, en la medida que conoce la opinión de lectores más aventajados, de estar 

en contacto , ya sea para asenti r o disentir, con los expertos . 

Cabe aclarar q ue la acción lectora a la que aludimos no es tanto cua ntitativa como 

cual itati va Parece ser que rn1entr2s rn<..'._¡or lectora es una persona, paradó.11camente, menos lee , se 

\ ueh·e más selectiva e incluso se dJ J la tarea de releer algunos e_¡emplares -t 

Otro rasgo que e\ 1dcnci;:i s1 somos buenos lectores -y llene relación con la última 

categoría- , es e l siguiente leer bi en <..'.s escri bir bien , mientras mejores lectores seamos estaremos 

en posibilidad de escribir con ma\or precisión, claridad, desenvoltura, y efectividad (5) De tal 

modo que nuest ra categori zaci ón como lectores estará también determinada por nuestra 

-+)Se habla de una .. am i1w r,i,-i,)11 ,;ek-:i l\a. que pcr sabi;i manera nos ;iumeme qui tandono, ·. es1 0 es, leer menos 
\.·<llúrncne,; par:i 11htener llll' !<'I'' ' 11Hl~rprc:1 ac i nne;; :rn<1lisis. signific:idos. e1c , que re<lundc~ en 1111 rn~vor go7n esktico 

( Sal i11as. Pedro . º/! c11 . . p l CI \ 
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producción como escritores: en el otro sentido, se puede afirmar que un buen escritor lo es en la 

medida que ha sido buen lector. 

Por otro lado, es importante considerar una característica distintiva de un verdadero 

lector: que lea por voluntad propia. Él mismo decide entablar un diálogo con el texto, conversar 

con los 1 ibros 6 

l .+ Oué v cómo leer 

Por pri ncipio de cuentas habr ía que dejar en claro la necesidad de e l11111 nJr miedos \ resi stencias 

en los JÓ\'enes adolescemes ame el fenómeno de Ja kctura ! b \ que mnd1ficar '>11 JC l i1 ud para .. 

Lo prirneru es lo:;rar q: .. K el 1oven perciba Ja lccwra Cüffl\) u1ü acm 1dad enlreternda .. 

di\ ertida , apasionante. En gran medida, su percepcíon dependera dtl modo en que \ i\·a sus 

pri mera aproximaciones a los libros. Desde la experiencia de sentir lo en sus manos y apreciarlo 

con otros de sus sentidos Comenzar a conocerlo es saber que está constit uido por partes que le 

1;111d<:los l<:cror<:'s. esto es. personas qu ienes eligen a1 sl3rsc .. procur:rnJose sus f~rcmios momentos 

J;; intim idad y pri \'ac1dad para cornpa111rlos con este s111gular \ i~l:-ic1n:rn1c <1l~1·:i,~ 

Del mi snw modo .. krn de S\~n1ir cunf'íanza durame ludo ..:: i procesü de su lormaci ón como 

lectores, y saber que aun4ue e:\1s1e una since ra preocupación por hacerks lkgar obras 

que puedan enriquecer su vida personal , en úl tima instancia ellos serán qui enes déc idan qué 

'i) .. Lectura y escritu ra son accione:; complementarias e insepa rab l.:s decir una e-; decir ia Lllra 1 1 . .\dc¡ui rir una 
mayor destreza y capacidad como lectores implica conqui star la atlc1ón a leer\' la p,1,1t,ilidad ck c,;cnbir .. , (Garrid o, 
Feli pe, 0¡1. c 11 , p 1O1 

ll, .. Los libros son CL)lllO :1:1 :1 c,i;i' er.;acicin . v nu e\ ciLTlll que cualqu1c'r<l p11.:d:: ,c-,!uir ¡, )da' \ Lualqu1era de l.1s 
C<l ll\·er,;acio11es, entrando ' .;alic11J,, en cu:1l qui.:r mom<?lllll ( } l\1r:1 1r a :1!~t111 J·,J,, c,péci :iinieme a cie:10, ladlh 
d1 1i ci lcs. se :ec¡u1ere :ic un;uiar un ·rn n:;",) de horus J,, 1·11L·ln en con 11111 ·· (/:iid. \ÍJllr1c" i.l"11 .1 



van a leer o, en definitiva, si se abstienen de hacerlo. 

Tampoco estará de más comentarles que siempre tendremos la tutela de 

todos aquéllos que conocen y hasta dominan el proceso, cuyas sugerencias y 

observaciones permanentemente llegan a nosotros de manera directa o indirecta. 

Precisamente, muchos de ellos coinciden en señalar los siguientes puntos 

respecto a qué y cómo leer. 

a) Descubrir nuestro propio ritmo de lectura. 

Resulta inevitable acudir a puntos de referencia al iniciar una nueva actividad, 

volver la vista a lo que nos rodea, y en ese sentido es imprescindible evitar 

sentirse influido negativamente, por la manera y velocidad de lectura de otros. 

Cada uno responde a sus propias circunstancias, limitaciones, inquietudes, y hasta 

gustos. Hay que encontrar nuestro propio ritmo ( 1 ), recordando que no es cuestión 

de velocidad ni de cantidad, sino de aprovechamiento de las bondades que nos 

brindan los textos: estéticas, recreativas, cognoscitivas, etc. 

Además no se puede pasar por alto que distintas obras exigen atención y 

tiempo de lectura diferentes, ya sea por su tema, tratamiento, estructura e incluso 

por la disposición de ánimo que experimente el lector en ese momento. 

De igual manera, es cierto que determinados autores requieren una 

lectura mucho más detenida y atenta de sus obras, y demandan de los lectores 

la posesión de una cultura más amplia y conocimientos generales más vastos. 

Entre otras cosas, para identificar o reconocer la presencia de otros textos que 

subyacen en el discurso literario, fenómeno llamado intertextualidad, Helena 

1) Y nuestro propio tiempo también. "Utilizar nuestro tiempo libre, tiempos muertos, así como 
leer varios libros a la vez". (Pearson, William. La aventura de aprender, México, Gernika -col. 
Comunicación-, pp. 14 y 15) 
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Beristáin apunta que: ' 'La intertextualidad es la relación de copresencia entre dos o más textos; 

presencia efectiva de un texto en otro, ejemplo: cita, plagio, alusión - forma menos explícita y 

menos literal-". 2 

Para comprenderlo me_1or, la misma Helena Beri stáin ejemplifica así a partir de un 

fragmento de El sueño, de sor Juana. 

11:; "El de sus mi smos perros acosado, 
monarca en otro ti empo esclarecido, 
tí mido ya vencido. 
con vigi lante oído 
del sosegado amb iente 
<.lÍ menor perceptibk 111 0\ 1m1 t.::nio 

que los átomos muda. 
la oreja alterna agud a 
\' el kve rumor siente 
que aire lo altera dormido 

Y as í alude al cazador Acteon, nieto de Apolo a quien - s in nombrarlo

describe claramente --ya transformado en aprensivo ciervo-, apegando su 

verbal pintura a una de las versiones de su mito Según éste , Ja ira de la diosa 

A rremisa . observada desn uda por el háoe. mientras se bañaba. lo habría 

transfo rmado en cien.o e lílCllado contra ¿¡ a su propia _1au ria de cincuenta 

~, •rr•1c; i':s'O <.; Ll d •~ \ ·cira· ro~ ·· "l r," · ' • 'l1ll C ·' 1 · 1 ~" 1UC °C' '"l'l ;"'J'dO 1'J b " SC' 0 rc•n po--l '""'' \... .. 1 _,. l ._ t\ ....... 1 \.JJ01 1 lvl...\..J \...l\J ~\I :='.:::J l l \..,I \._ l U a11 .J l 

el bosq ue . hasia que e l ceniauru <)uirón fabricó su estatua para que se 

consolaran .. 3 

Como puede aprec ia rse, e:\1ste un m undo que se nos comenzará a n~vc l a r conforme 

aum entemos nuestro ace rvo personal. nuestra inst rucción y cultura 

2 )f3erisia111. Hele na \lu siún, _ R~J.i:ri;:1K. i <!tid;1d, l ntene:-;1ualii111<l , . Ln;ver,;idad '\acional i\utonoma de \k.xico 
l n ;t it tll n Ce' l m e'11sacin 11 es Fílol ogica-> 1 )irec·ci, ''l Cc!1er:1I de r\,unto.; del Pl' r-;<'nal .-\ cadém1 co. ~.1c:-; ico 1996, pp 

~ Jldem 
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Esto no implica que un nóvel lector deba rehuir toda obra de difícil acceso y 

asimilación; el único inconveniente será que sólo captará significados de acuerdo con su propia 

experiencia y grado de conocimientos, y quedará oculta, o permanecerá indi ferente a toda la 

demás ca rga de sentidos con que el autor ha dotado su texto: ello no obsta, necesan amente, para 

que pueda gozarl o 

Lo anteri or ti ene que \Cr con la posibilidad de reconocer los di stintos rn veles de 

lectura que se van alcanzando corn·orrne , ·amos adqui rie ndo una mayor ma dur•.:'./: corn o k ctnres 

j , ·:-; ,j L· un:J kcwra su;•.:- rfi cia L hasia íos diferentes grados de profundidad que pueden alca!l t.:a rs ·.::. 

idenu ficandü cada vez, io cual rea unda en ma yor ri queza rn tcrpretam a ) ;x~rcepci on Je la 

c3l idad de la obra. 

b )El espacio de lectura. 

El espacio fí sico, por otra parte. const ituye un factor determi nante . En él con tl uven condi ciones 

que fa vorecen o difi cull an la acli' ídad lector;i ru ido o sikncio soledad o cnmpafiía . espaci os 

cerrados o abiertos Y es que no 11..•düs respondemos de igual manera a cieno iipo de estí mulos. 

mientras que unos se concentra n. oi ros se di straen con ellos !"o que es un hecho es que caJa 

quien debe crear un ambiente prop1c10. una atmosfe ra agradable para leer. Peoro Salinas di ce que 

el mejor espacio es aq uel donde el lector puede "pasar desapercib ido, un espacio del que se 

apropia momentáneamente creando una órbi ta personali zada, di fe renciada ( ... ) Este ámbi to lo 

conqui sta el lector para el libro. para sus acci ones y personajes .. . 4 
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c)Una obra para cada lector. 

No se cuestiona el hecho de que a lo largo de toda nuestra trayectoria como lectores debemos 

aceptar humilde, pero no sumisamente, la guia y sugerencias de lectores más aventajados y 

experimentados que nosotros. Sus explicaciones y comentarios amplían nuestra visión de la obra 

y enriquecen nuestra percepción 

Y a propósito de las lecturas explicadas y comentadas, Chartier y Hebrard menciona que 

"( ) se puede prefenr el placer de leer ' con-ientemente ', es decir, las 

lecturas seguidas, prolongadas, fáciles , agradables, que procuran ( ) la 

satisfacción de a\anzar rápidamente entre los persona¡es_ l3s situaciones y 

'vi ci situdes de la acció n 

Por otra p;.irte , se puede preferir la lectura c\.:plicada_ lect ura lenta, 

lectura de traba10 que aborda temas difíciles, que se empeña cada vez en 

hacerlos más transparentes y cuenta con el pl3cer de los descubrimientos 

léxicos, sintácticos, estilísticos .. . " 5 

Entre ambas, la lectura seguida y Ja lectura explicada, la diferencia fundamental consiste 

en la actividad_ en determi nados e¡ercic1os que se realizan sobn: el texto , como lo menciona 

Lanzón 

"En virtud de la ex plicación se acostum bra uno a ci en o ti po de actividad 

ante los textos : uno adquiere e l arte de interrogarlos rap1damente, dt 

urgirlos, de ver en ellos las dificultades y resolverlas, de captar y seguir 

sus sugestiones, de hacernos entregar todo cuanto nos es posible 

arrancarles de su contenido 

.. ) La explicación es c iertamente lo que hace vivir esos textos, que 

si n ella estarían verdaderamente muertos para el espíritu y la sensibilidad 

:" J( hani cr A M Y !-kbrad. QisCL1L'><~i :-u[)_rc_ i:i kc1 u;,1 J 88U- l ')01l_ Barcel ona. Gcdi~a -col LEA-, 1 Y9·~- p 1 ! 0 
r El 'ubi-a\·aJ"' ó 1rn u ) 



de quienes los leen; la expli cación es lo que confiere a cada uno de esos 

objetos su plena eficacia y les asigna su verdadera función , la de la 

formación'' . 6 
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Sin embargo, hay que tener presentes dos factores : la complejidad textual y la habilidad 

de l lector No olvidemos que cuando nos iniciamos como lectores no somos capaces todavía, o 

no desarro ll amos aún la habilidad para cuestionar al texto, para trabaj ar sobre él 

exhaust i\'amente. Nos hacen falta conocim ientos, infonnac ión y práctica. m ucha práctica. q ue 

-.;,1] 0 :.::dquirimos conforme más asiduos a Ja kctura nos vo l n~mos 

Del mismo modo. : a pcs2: Je todo_ también resulta rnnegabk ,10c en oca :-i io11cs 

umcamentc nos apetece una sim ple':- 11 ana lectura, sin mayores pretensiones rn ccm1pl1cacioncs. 

Por tanto, desde un punto de ' ista mediador, pod ría decirse que ambas posturas no son 

forzosa mente excl uyentes. Q ui zá lo recomendable sea llevar a cabo tanto lecturas seguidas como 

lecturas explicadas; leer tanto obras accesibles y de fácil comprensión . corno otras que resulten 

,bcuras \ comp licadas. 

d )La obra ~uia al lector 

Se puede dec ir que en la generalidad J e los casos la ob ra guia a l lector El aUior ofrece pistas. de 

ma nera ex plí c ita e implic na , que ori eman sobre la manera corno debe ser leido introducl.'. cb ,cs. 

ordena e n una forma detenninada las partes y elementos q ue conforman su ob ra 

Tal es el caso de la estru ctu ra formal T itulo, subtítulos, capítulos, apartados. llegando 

hasta la propia s intaxi s del a utor y su estilo También tiene que ver el contc\W y otros fa ctores 

exn ;:i e intra textuales. 
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Bien se dice que: " La obra misma al tiempo que exige un tipo de lector., le ofrece medios 

para amoldarse a la situación requerida" . (7) Aludiendo al "sentido de unidad y totalidad 

orgánica, de función de la obra entera, y son miembros, partes vivas, del organismo total ". 8 

e)Tipos de lectura y tipos de texto. 

Al mi smo ti empo, para saber cómo acercarse al libro hay que tomar en cuenta los tipos de texto 

que ex isten y la acti tud que debe as umir el lector según sus objet ivos 

"Existen varias formas de lectura de acuerdo con los tir os de texto. las fina lidades v 

neces idades del kctor"· (Yl. <;egún lo comenta Humherto Cuna Clarc1a c:n el sif!uiente cuadro 

1 T ipos de lectuni ( l U¡ 

r . 
1 Recreat1v::: De pl acer 

-Se hace librememe. 
-Sin reglas precisas 

1 -Con fin es de entreie 

1 

ni miento. 
Ejemplo 
··Algunas secciones de 
periód icos o de: c:crrns 

estético 

Se efectúa para 
disfrutar la belleza 
belleza artística de 

ln fonnati\Cl 

-Empleada para buscar 
infonnación en 
periódicos o revistas 

------ --

-Se lleva a cabo con 
los libros de texto . 
Para obtener el mavor 

provecho es neces;irio 
d:stinguir las ideas 
p;in.::i )<lic'; G-:' ]u; 

lC\lO:;_ elaborar 

1 

1 

rCV!Sl<lS 

una obra literaria . 
Los 1e:\to' !i:erarios 
e' ocan en el lector 
e:\pcrienc;as que 
enriquecen ,u 
sensibil idad. \ puede 

i11formu1i .-u Je co11s1d1:1 
i_a irncncion ..;, ob1c:icr 
in10rmacion de un tema 
especilico .:n un re,dmenes y cuadrus . 

· 1 

2u:-:iliarse en mro tipo 
de kctura de crn ica o 
de anali 'i'. para una 
com pre 11 s1on mas 
profund a de los mi smos. 

7) Rut1i nelli . l or':(e iJ/1 c"! I . . p :<'. 
8)Sali11as, l'eJr\l. 111•. c"fi. :' ! .2 <, 

diccionario. enciclopeúia 
o libro en ~enera l 

Ejemplo 
-- c uando buscamo,; una 
dcli 111cion .. 

oi;1op1 icos Demanda 1

1
· 

mas ac1i,·idad del 
lectw que la infom 1a ti\·al 

i 
1 

! 

9)Cfr Cue\'<J Car.:: 1a . i1 1n11b.:r: l' \ Re\ eS R.:,es. R<l!2_cli\1 Lspaiiol l \k\ 1(0 . l ... r~ius,..:. ] '.»¡..¡_ ;1 ! 
lt))/Jcw 



En cuanto a los tipos de texto el cuadro siguiente resulta bastante ilustrativo: ( 11 ) 

TIPOLOGÍA DE TEXTOS 

l . Textos literarios 

2. Textos periodísticos 

3. Textos de infonnación científica 

4. Te\.tos instruccionaies 

5. Texros ep istolares 

6. Textos humorísticos 
7. Textos publicitarios 

Cuento 
Novela 
Obra de teatro 
Poema 
Leyendas 
Mito' 

Noticia 
Artículo de opinión 
Reportaje 
Entrevista 
Editoriales 
Coiumnas 
Crónica 

Definición 
Nota de enciclopedia 
Informe de experimentos 
Monografia 
Biografia 
Relato histórico 

Receta 
Instructivo 

Carta 
Solicitud 
Diarios 
Esquela 
Historieta 
Aviso 
Folleto 

Afiche 

1 

1 
1 

~ 
! 

i 
1 

1 
! 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

23 

1 1 )1\ na Ma1ia Maqueo apu nta la siguient e .. ( "/asi(icaciri11 de los escritos: monólogo. diá logo. diario, recado, cana , 
autobiografia, informe, t ele~rama, nota. esbozo, resu men, cronica. declaración. definición, reglarncmo. nota v 
arti culo ncriodísticos, ley, poema. cuern o. tabula , dccalogo. proverbio. epitafio, chiste, guión , editoria l. ensayo. 
rnrne1rnuio La lista es ;ndica ti va no e·\11au"it i,·a· · ( \1 aqueo, .\na mana y \1endez, Verónica Es¡.)a iioL~ _L . .:ng_ua.) 
co.!J..1L:.!1i c_a_c11)!_1 .ld..o.!QJ2ara el maesrro . Me:-: ico. Lirnusa, l '.l'N p . . \ 1 \ ; 
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Es muy importante saber qué tipo de lectura vamos a reali zar, así como el tipo de texto al 

cual nos vamos a enfrentar, de esta manera tendremos más certeza al trazar nuestro objetivos y 

establecer nuestras expectativas sobre la lectura. No es la mi sma actitud que asumimos ni 

tenemos el mismo propósito cuando leemos un texto instruccional que cuando nos acercamos a 

un texto literario, por ejemplo ~ los fines son di stintos en sendas lecturas. 

Como puede verse, en este apartado únicamente se ofrecen definiciones y descripciones 

de manera muy somera . Y es que no hay nada definitivo en cuanto a la selección de lecturas y 

fo nna de leerl as. 

Básicameme el tiempo y la prácti ca nos van dando elementos LJUe e;iri quecen nuestro 

JUicio crítico y nuestra capacidad de selecc ión. 

Con los libros así como con las personas, todo es cuestión de encuentros. Vivimos 

rodeados de unos y de otras, pero no todas llegan a significar algo, a cambiarnos la vida. La 

mayoría de las veces, sin proponérnoslo, simplemente coincidimos con ellos y se crean 

momentos que quedan registrados en la memoria, a menudo irrepetibles 

l 5 Uno de tantos placeres 

El principio que debe prevalece: siempre y previo a cualquiera otra considerac ión es el placer de 

leer. Ya com..::ntábamos en páginas anteriores la utilidad de rea li zar lecturas de trabajo, o 

explicadas. Pero también concluimos que esa es un a etapa posteri or: primero hay que convertirse 

en lector y después, poco a poco, nos iremos perfeccionando. 

Por eso debemos eliminar e l prejuicio de que un libro si no es de literatura y a través de 

una lectura crí tica no nos aponará nada Para in iciarnos, debemos ocuparnos en encontrar un 

libro que nos at ra iga ya sea po rque trata de algo que nos interesa conoce r o porque se refiere a 

temas difícil es de abordar_ de li cados, y hasta "'tabú -- . para ello contarnos con la discrecián y 
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privacidad que supone el acto de lectura. O bien elegimos un libro porque nos cuenta algo de una 

manera que disfrutamos y estimula nuestra imaginación. 

Esto es, no pongamos obstáculos antes de iniciar el recorrido. Animemos a los jóvenes 

simplemente a leer. Que lean lo que quieran, pero que lean. 

Claro que debemos confesar que se trata de un plan preconcebido, premeditado, decimos: 

lee lo que quieras, porque al final sólo vas a leer literatura . Y no por imposición, sino que en la 

medida que mejoramos como lectores nos volvemos más exigentes y tarde o temprano 

lkgaremos a sentir que únicamente nos satisfacen las grandes obras 

También se rá n,;.._·c '.-r: ri1 0; incl wr apuntes sobre un tema que ha surgido y se comenta en el ámb ito 

docente el alfabctism o funciona l 

Si bien en este cap ítulo nos hemos referido a qué y cómo leer atendiendo al objeto , 

tambi én existe la perspecti va a partir del sujeto, qui en puede constituir un importante obstáculo 

para el óptimo aprovechamiento de esta importante habilidad . 

Prnn ero atendamos a la sigui ente definición que nos iiustra cómo un alfabeto d1sfunc1ona l 

es -- 1a persona que , habiendo aprendido a leer y escribir, por Ja escasa o ni nguna práctica de la 

kctura \ escritura. se transfonna en un analfabeto por des uso·· 1 

En su XX Conferencia, la UNESCO consideraba analfabeto func ional a la persona 

"que no puede emprender aquellas actividades en que la alfabetización es 

necesari a para la actuación eficaz en su grupo o comun idad y que le 

perm iten, as1m1 smo, segui r valiéndose de la lectura, !a escritura v la 

J 1,\ nder-Egg, J:: zaquid . Qic~iona ri o de pecia gQgi;!, Buenos Ai res. \1 agistcrio jel R 10 de la Plat a, 
J<J<)·). p ~ ] 



aritmética al servicio de su propio desarrollo y del desarrollo de su propia 

comunidad". 2 

Los analfabetos funcionales son trabajadores, niños, jóvenes y 

adultos de los sectores populares que comparten con sus carencias 

soc10económ1cas, políticas v culturales, carencias educativas y 

limitaciones de comprensión y fluidez en el manejo de la lengua escrita, 

de l cálculo y la matemática, y en aspectos de la formación social y cultural 

básica, para enfrentar los desafíos que representa la modernización. el 

desarrollo cient ífico-técnico y, sobre todo, la necesa ria transfonnación de 

<; LJ S condiciones de existencia·· 3 
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laks plameJ.miemos surgen a pan ir de un rcenfoque de la alfabetizacion. CI Simposio 

ln1ernac1onal de Al fabetización ha cons iderado la alfabetización no sólo como el aprend izaje de 

la lectura, la escritura y el cá lculo, si no 

como una contribución 3 la liberación del hombre v a su plena 

condiciones de una concienc12 crítica de: bs contr;¡rfü.'.Ci(lnes ~e !a :;ocied2d 

en la que vive y de sus fine s 

Permite asi mismo esurnuiar sus rniciatJ\·a " sL; p<H' lc1pación en la 

creación de proyectos susceptib les de obrar sobre e! mundo .. de 

transformar lo y defini r los fine s de un auténtico desa rrol lo humano··. 4 

2 )8 ft rrián . .Juan , et. al. lEdicion a cargo de Londoño, O Luis l El "1Daitª-b~.Ü~DQ__t}J.DsioJ.1 t;Ll 1_i} _l1 \J.e \ o _pt1n10 . Qi'. 
Ranj_c!;!, Bogotá. C nopcra1 iva Edi10rial Mag1 ~1eno. 199 J. p 21> 
1) !h11l p S::' 
-4)/h1d p 26 . 
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Respecto al analfabetismo funcional surgen dos posiciones: una reconociendo el 

fenómeno de la desalfabeti::.ación o analfabetos por regresión. Dos: declarando que no puede 

aceptarse la existencia de la desalfabetización, como tampoco de los alfabetos por regresión . 

Si no que no se llegó a dominar el sistema en el proceso de alfabetización . O sea que se trata de 

un problema de calidad, tanto en la enseñanza escolar como en las acciones alfabetizadoras de 

los adultos. 

"' El analfabetismo funciona l tanto en su ongen como en su incremento. 

está orgáni cameme \ inculaJ0 con las condiciones de una escolari zaci on 

con exclusion. e l deterior\)\ l3 falta de eficiencia_ calidad y creatividad de 

los sis1e1mis edLKati\OS forma } e~, una alfabetización que en Ja mayoría de 

los prngramas no ha superado su carácter escolaí'· 5 

La IV Conferencia (Parí s, 1985) en sus referencias al Analfabetismo y Analfabetismo funcional , 

deja ver en su informe final y en sus recomendaciones, el movimiento discursivo en torno a las 

polaridades: ·'del conoc imiento academ1co escolar al conocimiento popular y de un rendimiento 

externo hacia la eficienci a sociar · (, 

Es así como se recomienda adoptar el concepto cultural de alfabetización , que tiene por 

finalidad 

Elevar a la perso na a un 111 \cl educativo y cu ltural tal que le permita 

adqui ri r las capacidades bas1cas de leer, escribir y hacer cuentas y 

participar en el desarro ll o Je su sociedad y en la renovac ión de sus 

estructuras, lo que constitu\ e un incentivo soc ial y cultural indisnensable 

para seguir aprendiendo v para rne_1o rn r la calidad de vida--. 7 

5 )lhlll p 43 

6\/Í)ld p. 27 
7 \ldem. 
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Al mi smo tiempo desea dejar en claro la existencia de un analfabetismo funcional que 

consiste: 

" en la incapacidad de dominar las competencias y los medios necesarios 

para la inserción profesional, para la vida social y familiar y para el 

servicio activo de la ciudadanía, a pesar de las enseñanzas culturales 

heredadas de la tradición y la experiencia. 

De aquí que al precisar el concepto cultural de la alfabetización, se 

distingan la alfabetización funcional y la alfabetización social. La 

primera , además de impartir la enseñanza básica, contribuye al dominio de 

un oficio_ amplía los conocimientos teóricos y prácticos v ubica al 

traba¡ador en la perspectiva de una educación continua 

La segund a se refiere al mayor dominio de la palabra escrita y a la 

integración del adulto a su medio cu ltural , social y político·· 8 

Cn la /)eclaracián sohre el derecho de aprender (9), la IV Conferencia definió los campos de 

eJerc1c10 corno: 

a )EI derecho de saber leer y escribir. d)El derecho a interpretar el medio circundante 
y ser protagonista de la historia . ! 

b )El derecho de form ular preguntas y 
__ 1 

reflexionar. e )El derecho de tener acceso a los recursos 
educativos. 

c )E l derecho a la imaginac ión y a la 
creación. 

1 

f)EI derecho de desarrollar las competencias 
individuales y colecti vas. 

Hasta aq uí hemos visto que los organi smos inte rnaci onal es centran la problemática en 

ciertos grupos soc ioeconórni cos determinados, margi na les. Sin embargo. en nuestro paí s - y es 

una realidad corroborada en distintas eva luaciones que se han rea li zado sobre el ni ve l ed ucativo 

~ )/Jl' /11. 

'flf fnJ.. pp : :-; \ :_ ,) 
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en México-, debemos hablar más que de analfabetos funcionales de educandos disfuncionales. 

Esto significa que el problema es más general e involucra a todos los estratos sociales y 

económicos. Tanto en escuelas rurales como en universidades particulares de prestigio es posible 

detectar el bajo índice de desarrollo que presentan un gran número de alumnos en sus habilidades 

de lecto-escritura y expresión oral 

Los alumnos enfrentan serios problemas para expresar sus ideas y defenderlas o para dar a 

conocer los resultados de alguna mvestígación y e\:ponerlas en un foro , ya sea su mi smo salón de 

cl ases o de otra especie 

Una partic ularidad que llama Ja atención es que resuíta más notoria esta deficiencia en 

alumnos de enseñanza media básica y niveles superiores que en el nivel elemental -enseñanza 

básica (educación primaria)-. 

Una respuesta podría estar en los Planes y Programas de estudio, pues las generaciones 

escolares que acusan este grave probl ema corresponden a periodos de Reformas Educativas que 

ostensiblemente demostraron su inoperancia e inefi ciencia y cuyo análisis y revis ión propici ó Ja 

e laboración de la que está en vigor actualmente, la Reforma de J 993. 

La Reforma del sistema cducauvo, reali zada en gran parte durante el gobierno sali ni sta, 

comprende 

·'a )un diagnóstico crudo y reali sta del sistema, de sus deficiencias y 

necesi dades: 

b)meJ ora de ingresos y sa larios de maestros y ad mrni stradores de la 

educac i ón ~ 

e lrefonna curricul ar de la educación básica , secundaria y normal, nuevos 

l 1 hros de te\: to , 



d)reforma al artículo 3°, y la promulgación de la Ley Federal de 

Educación". 1 O 

La orientación de la educación en México se pretende tenga como ejes no sólo la 

adq ui sición de conocimientos sino también el desarrollo de habilidades y el reforzamiento de 

va lores. 
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No obstante, los esfuerzos tal vez debieran dirigirse a una di sciplina que pennita a los 

a lumnos asumir poco a poco el compromiso de su autofonnación; esto quiere decir que debemos 

ensc.:i1urles u uprcnder, despertarles el gusto y el entusiasmo por lograrlo. que lo demás vendrá 

ror añadidura 

1 U )Ürnelas, Carios !J_sb_tcma educativo me:-;1cano. La transición de i-in de s.ig!Q, :Vlt".;ico, FCE. l 'N5. p ! •)9 



CAPÍTULO 11 

LOS JÓVENES TIENEN LA PALABR.\ 
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2.1 ¿Por qué dirigir la lectura a los jóvenes? 

Sin duda en esta etapa, muchos de ellos comienzan a plantearse preguntas de dificil respuesta, 

enfrentan dudas e incertidumbres que Jos desestabilizan; intentan adquirir conciencia de su propio 

''yo" . 

Es entonces cuando necesitan orientación, opiniones que les permitan tomar mejores 

decisiones y ordenar sus ideas. 

Además, actualmente en la sociedad mexicana se ha presentado una característica 

pohlacional muy particular El hecho de que en las estadísticas reportadas por el Instituto 

Mexicano de la Juventud aparezca un índice de 36. 81% (de un total de 91. 158. 290 habitantes) 

compuesto por jóvenes (entre 12 y 29 años) ( 1 ), nos alerta sobre un fenómeno que configura 

cultural y socialmente al país de una manera determinada, con efectos positivos y negativos que 

conviene plantear y analizar para emprender acciones que ayuden a elaborar un mejor proyecto 

social. 

Román Gubern afirma que vivimos la cultura de la efebofilia donde " los jóvenes son 

vi stos y representados por las industrias culturales como 13.s encarnJci ones de !a energía vital y ia 

descabilidad" 2 

Durante las últunas dos décadas ( 1980-2000) se ha promovido la idea --en comerciales de 

televisión y en las campañas proseliti stas de los políticos-, de que el "mundo es de los jóvenes" y 

eso es falso. El mundo es de todos, no sólo de ellos de los niños, de Jos adultos y de los ancianos. 

Todos poseen derechos y merecen oportunidades de desarrollo y atención a sus necesidades . 

l )hu p í/ \\ eb jc:r. es / oij ! n1<:: ,1 c~1 htni. p l 
:'.)Mi randa. Marcos http // ww1;, sc: pyic gob 111 .'\ / colección /miranda / mi randa. html 
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Privilegiar a un sector de la sociedad sólo porque es mayoría puede tener un elevado costo 

social. No es conveniente relegar ni discriminar a los demás grupos poblacionales porque esto 

atenta contra la estabilidad y armonía de la comunidad. 

En el Plan de Desarrollo 1995-2000 (3), se establecen tres puntos capitales: 

1. Propiciar la igualdad de oportunidades y condiciones que aseguren los derechos 

individuales de toda la población. 

2. Elevar los niveles de bienestar y calidad de vida. 

3. Disminuir Ja pobreza y la exclusión social. 

Es fáci l darse cuenta que hasta ahora ninguna de las tres inic1ati\aS se ha cumplido 

cabalmente. 

La atención y el interés por parte del estado, sus esfuerzos y beneficios deben estar 

dirigidos a todos los grupos que integran Ja sociedad. 

De no ser así , Ja consecuencia directa del fenómeno citado es que por mucho que un joven 

cuente con las opciones y posibilidades de crecimiento y logre formarse adecuadamente, es decir, 

con madurez; sano mental y fisicamente , con una perspectiva optimi sta de la realidad, de 

cualquier manera enfrentará serias dificultades si tiene que vivir y convivir con adultos 

frustrados , deprimidos, con serios problemas emocionales ( 4) De hecho, el anterior es un cuadro 

recurrente en muchas familias actuales, que incide y da forma a la cifra donde se indica que Ja 

mayoría de los hogares mexicanos los integran familias disfuncionales . 5 

3 )ld<'m. 
4 )"En un ambiente donde la depresión , la soledad y el vacío son comunes en el mundo actual y se ve afectado por 
exigencias de competitividad, éxit o y rapidez cada día mayores" (Robles, Ma. Elodia cit ada por Herrera, Pia 
··Anali zan académicos el problema de la eutanasia" , en Gaceta _UNA M, Ciudad Universitaria. núm . 3526, 4 de marzo 
de 200 2, p. 9 
5 )El dato que se presenta enseguida corresponde a la localidad de lzucar de Matamoros, Puebla : pero se presupone 
una c01Tespo nd encia con el que pudiera arrojar un sondeo a ni vel nacional. En el municipio de lzli car más del 70% 
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Ahora bien, en el entendido de que el encargado de elaborar los principales programas y 

políticas de desarrollo social es el estado y de que la injerencia en tales asuntos por parte del 

ciudadano común es muy restringida, sólo queda un reducto para la participación individual: la 

educación . Esto es, habría que tratar de establecer - y la literatura puede ser una vía-, que, en 

contra del paradi ¡,,>ma actual, los jóvenes no son el centro preferente y exclusivo de toda actividad 

social y cultural de México. Aunque constituyen el grueso de la pobl ación, son sólo parte de un 

conjunto, de un conglomerado social , el cual necesariamente requi ere de la relación armoniosa e 

iguali taria de sus integrantes para su mejor fu ncionamiento 

Asimismo, seíÍa importante promover la idea de que la sociedad necesita ser integradora, 

no excluyente; y es impostergable la atención a los grnpos minoritari os - ancianos, adultos y 

niños- para contribuir de esta manera a mejorar las fomrns y la calidad de interacción 

comunitari a. 

2. 2 El libro vs La te levisión. 

Por otra parte, sin apartarnos del te rn a de los Jóvenes, sería conveni ente hacer algunos 

comentari os en relac ión a otro fenómeno soc ial masivo que ta mbién e_1erce un impacto 

considerable sobre la sociedad: la tel evisión. La manera •.:: n que infl uye en la j uventud y sí alej a o 

no a las personas de la acti vidad lectora. 

En ocasiones se cuesti ona si el libro podrá sobrevi vir a pesar de la televi sión. A su vez, 

mucho se especula sobre la manera en que ésta incide en el bajo índice de lectores. Y es que con 

frecuencia se ubi ca a este prodi gioso invento - desde el punto de vi sta tecnológico-, como el 

de l;1s familias son disfun cionales . La 111formacion fu e sumini strada por la V'icologa Michelle Sanchez Balli nas. 
responsable del depanarnent o de Psicología del DlF de dicha loca lidad . 
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acérrimo enemigo del libro. Quizá sólo sea cuestión de estudiarlo con más detenimiento para 

conocer a fondo sus características, sus alcances y limitaciones, de tal manera que nos 

percatemos que no deben competir entre sí para ganar cada uno sus adeptos y, sobre todo, estar 

conscientes que la supervivencia del libro no depende de Ja existencia de la televisión. 

En relación con el tema, Roland Barthes en alguna ocasión cuando fue entrevistado le 

preguntaron -¿Qué opina usted de la evolución de las relaciones entre los medios audiovisuales v 

la literatura? A lo que él contestó: 

"( . . ) En efecto, es corriente afi nnar que nosotros abandonamos la era de la 

escritura. Es posible que la abandonemos para entrar en la era de la 

imagen. Nosotros hemos penenecido a una civilización de la escritura: 

ahora comenzaremos a pertenecer a una civilización de la imagen. De 

todos modos no estoy absolutamente seguro de que esto sea así. (. .. ) Lo 

que se puede investigar son las nuevas relaciones entre la imagen y la 

escritura, aunque ésta tendrá siempre una función determinante en la 

sociedad (. ) Habrá papeles complementarios, pero lo escrito ' tendrá 

siempre una función que desempeñar (.. ) El escrito no sólo tiene como 

función comunicar u operar una gran difusión comunicativa; puede tener 

también una función de secreto, de ocultación En la historia de la 

escritura, ésta ha ejercido dos funciones servía para comunicar, pero 

también para mantener detenninadas cosas en cierto grado de silencio , de 

secreto, en todo caso de rarefacción . Puede ocurrir que la sociedad haya 

tenido necesidad de una zona de pensamiento o de una zona de 

comunicación un poco más difícil. En este punto, el libro seguirá teni endo 

siempre su función" . 6 

6 )Q!J_Q.~~ la literatura, Biblioteca Salvat de Grandes Temas. Barcelon2. Salva t. l 97.3. pp. 24 y 2 ~ 



Según de la UNICEF, en México 

"92 % de Jos hogares cuenta con al menos un televisor que mantiene 

encendido durante siete horas y media al día. Los televidentes mexicanos 

pasan tres horas diarias en promedio frente al televisor. Y ese promedio se 

eleva de cuatro a seis horas diarias entre las amas de casa y los infantes" 7 

41 

Por su parte, el especialista mexicano Guillenno Orozco afinna que esta "monopolización 

del tiempo libre, hace que en conjunto el tiempo escolar sea menor que el tiempo televisivo". 8 

Aún más, en una investigación realizada por la Universidad de Colima, se señala que el 

'"82 % de los estudiantes pasa más de tres horas diarias frente al televi sor Estos datos reflejan 

que los alumnos están e:\pucstos sistemáticamente al mensa1 e tele\isivo. y que ver televisión 

ocupa un lugar preponderante entre sus actividades cotidianas". 9 

Líneas atrás se menciona la necesidad de estudiar las características de tan importante 

medio de difusión y comunicación. Puede decirse, en primer lugar, que la justificación, la razón 

de ser de la televisión depende de dos funciones primordiales: la publicidad y el entretenimiento; 

después deja un espacio a otro tipo de quehaceres, educati vos. artís tico<;, etc, aunque en menor 

medida . 

Antes que nada, la televis ión es un negocio La pos ibilidad de ll egar de manera 

instantánea a millones de personas, pone a este medio de comunicación electrónico en 

primerísimo lugar como fuente privilegiada de comercialización y propaganda 

Se crean programas que atraen la atención del espectador, en los cuales se intercalan 

espacios - con tiempos de duración medidos en segundos-, para la promoción de bienes y 

7 )Miranda , \ 1arcos !dl.'ln. 
8)/dé!ll 
9)/dem (El subr<ivado es mi o) 
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servicios por los cuales las televisoras cobran cantidades exorbitantes (10), de acuerdo con el 

horario de exhibición debido a que la teleaudiencia es mucho mayor a determinadas horas del 

día. Las empresas que rentan tales espacios obtienen el beneficio directo de dar a conocer su 

producto a cantidades masivas de potenciales consumidores. 

Ahora bien, para lograr la promoción de lo que los anunciantes desean vender tienen que 

haber prot,rramas que capten la atención del televidente, lo cual nos lleva a considerar otro 

aspecto el espectáculo. Como podemos damos cuenta el fin primario de la programación 

televisiva no es sino diverti r, di straer Esa es su naturaleza y con base en ella deben fundarse las 

expectati vas y considerar sus posibilidades, así como analizar sus aportaciones. 

La tel evisión divierte y entretiene, primordialmente; el libro, instruye, educa, potencia al 

indi viduo y enriquece su vida espiritual. 

Como medio de entretenimiento que es, la televisión no busca mostrar la realidad tal cual , 

sino que la recrea y expresa a través de sus diferentes géneros, llámense teledramas, " reality 

shows". noticieros, etc. Por tanto mucho hay de ficción y de subjetividad en lo que aparece en la 

pantalla chica No seria importante señalarlo si no fuera porque cada vez un mayor número de 

personas que confonnan la teleaudiencia (lo cual incluye a los jóvenes tele-espectadores), 

comienza a darl e un valor y una autoridad incuestionables a los juicios y situaciones 

representadas en los programas. Los conductores, actores y demás personajes públicos que 

aparecen en la pantalla se convierten en líderes de opinión para mucha gente, gente que no 

establece la diferencia entre la realidad propiamente dicha y el espectáculo que se le ofrece. 

Algo que podría parecer tan obvio, no lo es. Cualquiera debería ser capaz de di scernir 

1 O)La ren ta tiempo-a ire en 1elevisión con fines publicitarios varia de acuerdo al canal y al horario de exhibición _ La 
ta ri fa mús alta e,; de S260. OOG 00 por 20 segundos de proyección del anuncio. en horario nocturno_ (esmas comJ 
tel evisa¡ 
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claramente entre lo que sucede en su vida cotidiana y la realidad artificial que mira a través de 

los medios. La vida real no ofrece repeticiones, ni encuadres favorecedores, ni musicalización de 

las escenas. La vida, y máxime en las condiciones actuales de México, para la mayoría es 

sumamente dificil y en muchos casos, angustiosa. 

Quizá el peligro mayor al que nos enfrenta la televisión, es la facilidad y la posibilidad 

que ofrece para la evasión durante horas. En lugar de hablar con la gente, de procurar soluciones 

para nuestros problemas, mejor vemos televisión; en vez de dialogar, preferimos ser receptores 

de sus mensajes, si n cuestionarlos, si n verificar su autenticidad Sin duda es más cómodo ser un 

espectador, o en otros casos imitador de las actitudes o conductas de los personajes que vemos, 

que intentar, que crear otras, pero nuestras. 

No se trata de prohibirles la televisión a los adolescentes, pero tanto los padres como los 

profesores pueden contribuir a la fonnación de jóvenes televidentes responsables. En casa, 

racionando su uso; y en la escuela, " llevándola al aula" . Discutiendo en el salón de clases las 

formas y los contenidos de los programas de televisión, de los comerciales, etc. 

Estamos hablando de educar al televidente; alertarlo sobre los usos y riesgos de los 

mensajes televisivos, así como darle a conocer otras opciones para ocupar su tiempo libre, que 

puedan reportarle satisfacciones y ayudarle en su desarrollo personal. 

En sí , se requiere de individuos que a pesar de estar expuestos a un sin número de ideas, 

tendencias, propuestas, etc , sean capaces de analizar, de discernir y decidir de acuerdo a sus 

propios intereses, individuos de opinión y criterio propios. 



CAPÍTULO ID 

¿POR QUÉ LA LITERATURA? 
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3.1 Definición de literatura. 

Antes de atender a la razón que motivó la elección de esta rama del arte como medio para crear 

un vínculo con los jóvenes, procederemos a enunciar una serie de definiciones que, en primer 

lugar, darán cuenta de Ja dificultad que representa determinar con exactitud tanto su objeto de 

estudio como su significado. 

Porque además de surgir la pregunta directa ¿qué es la literatura?, surgen al mismo 

tiempo cuestionamientos como ¿qué hace que un texto sea literario? ¿en qué consiste la 

lirerariedad') 

Al respecto hay autores que no intentan definir la literariedad smo describir algunas 

características de lo literario entre las cuales destacan : el ienguaje literario ( 1 ), es decir. el 

manejo que hace el autor del caudal lingüístico que se encuentra a disposición de cualquiera: 

pero que el escritor con base en el conocimiento y destreza que le provee el ejercicio constante 

de la escritura, puede atribuirle otros usos, intentar nuevas combinaciones para, con las mismas 

palabras, decir las cosas de una manera diferente, singular y sorpresiva, y a fin de cuentas. bella 

Otro rasgo distintivo sería el intertexto, la presencia explícita o implícita en una obra, de 

otros textos . 

Asimismo converge otro elemento que sirve para que el autor, ya sea con '·su voz' ' o la de 

uno de sus personajes, se extienda y exprese sus puntos de vista sobre algún asunto especifico: la 

digresión " La digresión en literatura es Ja suspensión de la acción para intercalar determinada 

1 )"Será necesario llegar al siglo XVI para \ er el final de la lucha entre la lengua popular y la erud it a La primera. 
apta ya para toda clase de empresas culturales, se impone por completo, y entonces podemos decir que empieza la 
literatura mod i;:rna" (Diccionario Enciclopédico VOX. Tomo_ll, Barcelona, Bibliograf, 1965. p. 766) 

.. Daniel Deíoe. resultó ser el primer escritor que produjo gra ndes textos lit erarios a panir del lengu3je 
cotid iano , ele. ro que el lenguaje cotidiano culto .. (Gomís, Anamari C<imo_ai:_ercarse a la literatur_f!, \1 exico. Lim usa
'l oriega, 199 1, p. 26) 
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disertación que amplía o complementa lo explicitado". (2) 

Por otra parte, se dice que la literatura es un fenómeno eminentemente escrito: "La 

expresión hteraria es una manifestación de tipo estético, de tipo artístico. Expresión escrita que 

opera a través de signos muy precisos: los signos escritos. La literatura es un fenómeno 

esencialmente escrito". 3 

Podemos estar de acuerdo con este punto de vista porque aún cuando se habla de 

literatura en algunas culturas de tradición oral , se tiene noticia de ellas a través del legado que 

llega a nosotros por medio de volúmenes que han registrado en forma escrita su acervo. 

También habría que considerar el comentario de Roland Barthes: "Lo que opone a la 

escritura con el habla es que aquélla siempre aparece como algo simbólico, de ahí que los textos 

literarios siempre requieran ser interpretados" _ 4 

2)/dem . 

Hagamos ahora una rápida referencia histórica: 

"Quizá fuer3 en Alemania_ allá por el año 1770, y a través, seguramente de 

Gottold E L.essing, dunde_ por primera ver, comenzó a em plearst:~ 12 

palahrn ·1neratura ' para designar ci con_: unto , la surn ü d~ obras poéticas, 

narrativas, filosóficas, retóricas y dramát icas producidas en un 

determinado país v en una cierta época ( __ ) La literarnra pasó a ser 

cunsiderada como una forma artística merecedora de la mayor atención y 

estudio, como una de las manifestaciones culminantes de la capacidad 

creativa del ser humano" 5 

.) )Jhidem. p. 1 l 

.:'¡ )J!Jid p l 8 
~llh1J _ p rn 
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Desde entonces ha permanecido como un concepto cuya delimitación y especificación de 

su naturaleza ha sido complicada tarea para los teóricos literarios. 

Julia Kristeva lo pone en los siguientes términos: "Definiremos como literatura todo 

discurso que sea exponente del modelo intertextual, es decir, que tome el cuerpo añadiendo a la 

superficie de su propia estructura definida por la relación sujeto/destinatario, el espacio de un 

cuerpo extraño, al que modifica". 6 

En otra fuente aparece que: 

' ' una realización lingüística puede ser considerada como obra literaria si se 

sujeta a estos tres grandes principios: 

a)Ser producto de la función poética de la lengua. 

b)Organizar una detem1inada realidad a través de la nnaginación y la 
fantasía, es decir, creando equivalencias conscientes o inconscientes a tal 
realidad. 

c)Tener una finalidad de comunicación estética". 7 

··[] ~exto literar:o es una modalidad de creación artí stica que hace un uso 

particular del sistema de la lengua. Las funciones referencial y denotativa 

del sistema aparecen parcialmente modificadas por la :ntención expresiva 

del autor del texto y son captadas por un receptor corripetente con una 

fonnaciün específica ) La competencia literaria -capacidad para 

producir e interpretar textos literarios-, permite interpretar la 

plurisignificaci ón del texto literario que es inherente a su esencia, como lo 

muestran las diferentes lecturas que aporta cada lector. Desde Roland 

Barthes se sabe que e l texto literario no está acabado en sí mismo hasta 

que e 1 lector lo convierte e n un objeto de significado e 1 cual será 

6)/h/1./ .p -B . 
7 )~1;rnual dtl<!_educacióD. 8J:cdona. Oceano. l 997, p. 497 . 



necesariamente plural. El lector-receptor interviene con la aportación de 

datos y saberes extrínsecos (bio!:,rrafia, historia de la literatura, sociología 

de la literatura, etc.) y los articula estableciendo una lógica interpretativa 

que le permite aceptar los convencionalismos del contexto sociohistórico, 

cultural y literario, principalmente, sobre el que se apoyan los textos. El 

lector articula las referencias dentro de un modelo (el semiótico cultural) y 

de una perspectiva (la interpretativa)" 8 
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En relación con el segundo principio, vale la pena agregar que alude a un componente de 

la producción literaria cuya presencia quizá sea de los factores que más seducen, entusiasman y 

confunden al lector, la ficción. Lo confunden porque en ocasiones olvida, a decir de Anamari 

Gomís, que: "'a pesar de todos los referentes que la literatura sostiene con la realidad, una parte 

importante de su naturaleza es enteramente ficción". 9 

Al hablar de ficción literaria, Anderson Imbert - aunque se refiere al cuento 

específicamente, bien puede hacerse extensiva su explicación a la literatura en general-, dice que 

"es ficción porque a veces simula una acción que nunca ocurrió y a veces moldea lo que sí 

ocurrió pero apuntando más a la belkza que a la verdad· ' ! O 

Como se ha visto, lo que identifica a un texto literario. entre otras cosas, es el fin con que 

fue concebido y la posibilidad de mferir distintos sigrnficados del mensaje que transmite. De ello 

se desprende que quien enfrenta el texto tiene una part1c1pación importante, le corresponde 

comprender, interpretar y crear sit,rn1fícados. 

8)Jhid.. pp. 498 y 499 
9)Gomis. :\namari , 1)/1 ut.. p. 7. 
10).Anderso n lmben , Enrique . [t:_l)I:í-'l_y_Kcfilca Q~C:JJ...S'..l_lJ..Q , l:hrcelona .\ ne!. 1002. p l 1J 
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Se abre pues un espacio a la ' 'participación recreadora del receptor, mientras que en otros 

tipos de producción textual se tiende a la explicación unívoca". 11 

Pero si se toma en cuenta al lector, hay que mencionar que a éste se le exige conocer y 

reconocer -con base en su experiencia lectora y en las referencias que lleguen a él de la crítica 

especializada y de comentaristas autorizados-, diferentes estilos, niveles de calidad y de 

originalidad, etc., que presente un texto. 

Porque lo literario, finalmente, no sólo lo determinan los expertos y las autoridades en la 

materia sino, y ese es el objetivo que debe perseguirse, también el lector mi smo 12 

Otro aspecto a considerar es que la literatura, sin ser histona, sociología u otra disciplina 

de las Ciencias sociales, refleja de varias maneras el momento y el entorno al cual pertenece: "La 

literatura es también un medio de comunicación de hechos sociales ( .. ).Es siempre una reflexión 

sobre la sociedad. Una reflexión a menudo crítica". 13 

La literatura participa en la dinámica social, en algunos casos, para volver la mirada hacia 

aspectos trascendentales, delicados, que necesitan ser expuestos, para instar a la acción, para 

propiciar cambios, y en ese sentido 

'·Ja literatura estará siempre animada por un movimiento de fuga 

vanguardista respecto al resto de la sociedad. Ella tendrá siempre un 

ambiguo papel de expresión del malestar o de la desdicha social ( .. ), y al 

mismo tiempo, tendrá u;i pape l utópico, de figuración de ciertas 

utopías". 14 

1 1 )Manual de la educación. º!' cil .. p. 5 17 
12 r La acti vid!!d del lector-receptor en la apreciación valoración del texto literario es clave para su fo rmación 
li nguistico literMia" (!hid p ~ 18) 

13 )Q.\!_~~Ji!litsrfill!L<! . op cit. p. 19. 
14)/hid p. 29 
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Desviándonos a otra línea de consideraciones, no podemos dejar de mencionar que la 

creación literaria no es el único elemento del fenómeno literario; en tomo a ella se encuentran 

dos disciplinas como la crítica literaria y la historia de la literatura. Ambas nos auxilian en el 

intento de entender y apreciar dicho fenómeno. Una sincrónica y la otra diacrónica. 

Aquélla reflexiona y analiza una obra y su contexto en un momento preciso, determinado. 

Considera el estilo, género, corriente, autor, etc.; ayuda a determinar y establecer si tiene o 

carece de calidad literaria. 

Mientras que la historia de la literatura nos acerca a las distintas muestra que a través del 

tiempo han surgido, ya sea para comparar, relacionar o simplemente apreciar y gozar de tales 

producciones. 

Aunque hay que señalar que siempre lo más importante será la obra en sí no Jo que se 

diga o estudie de ella. 

'·En síntesis, podría afirmarse que la literatura constituye una especie de simbiosis entre 

un arte y una ciencia, entre una praxis y una teoría·' 15 

Para finalizar no estaria de más ensayar una definición propia basándonos en todo lo que 

se ha expuesto hasta ahora. Diríamos que la literatura se refiere a c¡e;-to tipu de k'. xtos que poseen 

características distintivas como: el manejo del lenguaje, e! cual denota pleno conocimiento, 

dominio y destreza en su uso. 

Además, en ellos la realidad se recrea, es trastocada por la sensibilidad del escritor quien 

nos entrega otra, una ficticia . 
...... - --

15 )/hid p. 45 



51 

Asimismo, en esta clase de textos podemos apreciar la impronta del autor, su estilo y 

originalidad para tratar los temas; es decir, de qué elementos se vale para expresarse de manera 

singular, diferenciada. 

Como ya se mencionó, la determinación de las cualidades de cualquier obra, son 

establecidas o sugeridas primero por las autoridades en la materia : escritores de reconocido 

presti gio, funci onarios culturales, etc. Gracias a ellos se reconocen ciertos parámetros, pero es 

importante señalar que no existe un criteri o único sobre una empresa, tan ambiciosa como 

deli cada, de dictami nar lo que es literario y lo que no. 

En la historia abundan casos de autores que no son va lorados en su época e incluso 

llegan a ser despreciados por los crít icos. para alcanzar el reconocimiento de manera póstuma. 

Por eso decíamos que finalmente el mismo lector, con base en su preparación, en su 

instrucción y experi encia, es quien, con cautela, deberá reconocer si se encuentra ante una obra 

de categoría literari a. 

Una vez establ eci das algunas noci ones sobre la naturaleza 1 el quehacer literarios, 
1 

enfren temos otra in terrogante ¿para qu¿ sirve la literatura? 

Con el fi n de contestar sati sfactori amente, primero conoceremos algunos conceptos y 

después responderemos no sólo a ésta sino también a la pregunta inicial de ¿porqué la literatura? 

3. 2 La literatura, lectura intel igente 

Para intentar responder a las preguntas ya mencionadas, enseguida nos referiremos a la relación 

que guarda la literatura con ciertos conceptos que caen dentro del campo de la psicología 
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educativa, como son: el desarrollo de la inteligencia, el aprendizaje, la estructura cognoscitiva, 

entre otros. 

Esta disciplina aplicada ofrece pnnc1p1os y metodologías para meJorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje: "Con la evidencia científica de que existen métodos, sistemas y 

procedimientos que penniten el desarrollo de las habilidades cognitivas, integrantes de la 

inteligencia, se trataría de generalizar estos logros y quizás ponerlos también al servicio de los 

sistemas educativos". 1 

Sobre todo si tomamos en cuenta la tendencia actual en materi a de educación que 

propugna la participación activa del alumno en el proceso enseñanza-aprendi zaje. Esto es, que el 

di sccnte piense activamente en lugar de sólo memori zar, que no sea receptor de información 

únicamente sino, sobre todo, productor de información, generador de ideas. Se intenta que el aul a 

se convierta en un lugar privilegiado para el ejercicio del pensamiento. 

Antes de continuar sería pertinente comprender cada uno de los términos ya 

mencionados 

"La inteligencia es la capacidad de entender, comprender, inventar. Indica 

el nivel de desarrollo, autonomía y dominio del medio que va alcanzando 

el indi viduo a lo largo de la evolución. ( .. . ) En líneas generales, puede 

decirse que la inteligencia es la capacidad de adaptarse a una situación, 

tanto teórica como práctica, encontrando fác ilmente la solución a un 

problema determinado y fonnulando la respuesta exacta y conveniente al 

caso". 2 

Existen diferentes clasificaciones para el concepto de inteligencia En el cuadro expuesto a 

continuación se aprecian tres tipos. 

1 )QicciQ_n_ari9_QQ__l_as Ciencias de la Educacion_ \.1é:\ico_ Santiliana. 1995, p. 794 
2 )Diccionario de Pedagogia y Psicología, \fadrid, Cultural , 1999, p. 179. 



Tipos de inteligencia (3) 

Inteligencia emocional l nteligencia moral Inteligencia social 

Se refiere a conocer, Conjunto de capacidades Se refiere a la 
contro lar y manejar psicomorales que capacidad de 
nuestras emociones; consti tuyen la conciencia trabajar en grupo. 
a la automoti vación, moral que pem1ite 
a reconocer las emociones enfrentarse a los 
de los demás, etc. conf1ictos moral es. 

Otro concepto importante es la cog111c ión Esta es " ci conjunto de 

estructuras y actividades psicológicas cuya fun ción es el conoc imi ento Designa 

cualquier ac tivi dad ment al que c11globa el uso del lenguaje. ci pensam1erno. el 

razonamiento, Ja so iuc ió11 de problemas, la conceptuali1ac1ón, el recuerdo y la 

Estructura cognosc itiva. (4) 

Cuerpo claro, est2~le y organ:zado de conocimi entos Sus variab les 
irnponantes son 12. disponibili d:::d, lzi discnminabil1dad. la estabi li dad 

clan dad 

más 
y la 

' 

r 

1 
1 
! 
: 

___¡ 

La rei ación qt.:e ,;uard3 ]3 cog111 c1ón con la i11teligcnc1J cons1s1e en evoca r y 

rn ovilizJr conocimie!1los previos adqui ridos de tal manera que obtengamos un 

conoc imiento nu e\ o co rno resultado de un proceso lógico 

3)S:JuíJ de_l_proíeso r. CO-i~ü \1111tera c li' O versión \\i111dows, Océa no Muln111ed i3 Espaii2. 2000 . 

4 )ldi.:111 
'\) D icc 1011 ~rno de Ped 2 20~ : J v Ps1cnlo c. iJ op c1t p. 56. 
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Al hablar de cognición nos referimos a la información que suministramos a la mente para 

su procesamiento y transformación. Esto es, si hay que leer para adquirir conocimientos, hay que 

leer literatura para conocer un tipo de información más elaborada y compleja, que sirve como 

ejercicio intelectual. La información que encontramos en los textos literarios, debido a la forma 

en que está expuesta, nos ayuda a relacionar, inferir, comparar. Además nos lleva a desarrollar 

una facultad sumamente útil al enfrentar e idear soluciones a los problemas: la imaginación. 

Si hemos hablado de conocimientos debemos señalar el modo de adquirirlos, mediante el 

aprendizaj e: "proceso en el que el individuo, además de conocimientos, adquiere también 

aptitudes, habilidades, actitudes y comportami entos". 6 

En el medio educativo se hace referencia constante al aprendizaje significativo, término 

al que nos referiremos a continuación: 

"El alumno aprende significativamente cuando es capaz de relacionar las 

nuevas ideas con algún aspecto esencial de su estructura cognitiva. La 

persistencia de lo que se aprende y la utilización de los contenidos en otros 

contextos y situaciones son dos de las características del aprendizaje 

significativo''. 7 

Aunque debemos llamar la atención sobre el hecho de que el aprendizaje depende, más 

que otra cosa, del individuo en sí. 

"Aprender es una íntima experiencia personal. Los maestros son 

enormemente importantes. Aun así , nadie puede aprender por nosotros. 

Tenemos que descubrir por nosotros mismos la e~citación y la alegría de 

aprender. La experiencia es nuestra. Aprender es nuestra aventura . ( .. ) Ya 

se trate de diarios, libros o tubos de ensayo, lo que se requiere por encima 

6 )//Jid,'171. p. 27 . 
7)Gu_il!--9Mrofesor. 0¡1 cit. p. 1 



de todo, es una mente act1\·a_ exploratoria e investi gadora . Aprender es 

algo que hacemos nosotros mi smos. La instrucción es importante _ La 

experiencia y la voz de la cautela tienen su valor. La aventura , sin 

embargo, es sólo nuestra_ El pensamiento es sólo nuestro. La excitación es 

sólo nuestra_ La educación es un vuelo solitario, [y comenzar a leer puede 

ser el medio] para encender el fuego de la curiosidad y la investigación 

intelectual' ' 8 
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Refiriéndonos a la inteligencia emocional, úni camente apunta ríamos que si los jóvenes 

atrav iesan por una etapa complicada. seri a de mucha ay uda animarl os a que entabl en un diálogo 

consigo mismos para conocer y reconocer sus propias emoc iones y sentimientos .A l acercarse a 

las obras litera ri as es posib le que encuentren " mucha luz sobre los seres humanos, su 

pensamiento y sensibilidad en las distintas épocas de la hi storia de la humanidad 

Entender cómo ha sido la vida de la ge nte a lo largo del tiempo, puede ayudamos a comprender 

tambi én nuestra propia vida" 9 

En c uanto a la inte li genci a moral podemos aseverar que los valores se viven, pero 

primero hay que conocerlos y en ese sentido ex isten gTandes obras donde se aprecia cómo ha 

cambiado la noc ión de lo bueno y lo malo; entre lo benéfico y lo pe rjudic ia l para e l bienestar 

espiritua l del ind1v1duo, así como los va lores que pe rmanecen inalterabl es a lo la rgo del tiempo. 

Lo que e l adolescente ka sobre este tema puede serle de utilidad para que construya o reafirm e 

su propio código de valores 

En lo que respecta a la capac idad de trabajar en brrupo - inteli gencia soc ial-, tai vez la 

8)Pearson Tollcy, Willi am_ La aventu ra de aprender, Méx ico, Gerníka, 1983 , pp. 1 1, 27 y 29 
9)Maqueo, Ana María y Méndez, Verónica .Lw _añol 3 __1_~i:igua v comun_icaciónc1ib__r:_o_dd ni__a~;;_l!Q, México, Limusa, 
1999, p 5_ 
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cualidad que llega a verse más beneficiada al estar en contacto con la lectura de obras 

literarias y que incide en nuestras relaciones interpersonales es el desarrollo de nuestra 

sensibilidad. Estar más atentos a las emociones y sentimientos de los demás, percibir sus estados 

de ánimo, volvernos observadores más inteligentes y actuar en consecuencia. Todo esto nos lleva 

a considerar un concepto sumamente útil , íntimamente relacionado con la inteligencia 

emocional: la empatía. Tanto en la escuela, en el hogar o en el trabajo se requiere que 

desarrollemos nuestra capacidad de entender al otro y sus circunstancias para interactuar de una 

mejor manera con quienes nos rodean 

3 3 Lectura que da vida. 

Para concluir el tema de este capítulo, partiremos de la siguiente premisa: leer literatura 

enriquece nuestra vida interior. 

Uno de los problemas que vivimos y que se ha extendido ampliamente en varios ámbitos 

es la simulación. Interesa más aparentar, que los demás crean que somos o hacemos de acuerdo 

con los convencionalismos o estereotipos establecidos. Dice Borges en voz de uno de sus tantos 

personaj es "con el paso del tiempo un hombre puede aparentar muchas cosas pero no la 

felicidad' ' 

L a simulación es una expenencia totalmente orientada hacia afuera, no una experiencia 

íntima. 

Nos olvidamos, o no nos enteramos siquiera, que la vida no es únicamente lo que está y 

se percibe al exterior del su_1 eto. Ex iste todo un universo de sensaciones, emociones e imágenes 

que pueden llegar a experimentarse intensamente, plenamente, y se dan al interior del individuo 

Ese universo. esa vida interior permite que seamos capaces de provocar en los demás una 

impresión singular. ck dejar huella 
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Milan Kundera expresó, y de hecho así tituló una de sus novelas: "la vida está en otra 

parte"; exactamente, está dentro de nosotros, está en nosotros , también. 



CAPÍTULO IV 

PLA~EAC IÓ:\ Y DI SE :\O DE UN CATÁLOGO DE LECTCRAS. 
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4. 1 Problemas para hacer un catálogo. 

La idea del catálogo surgió hace muchos años; cursaba entonces la preparatoria, 

cuando sentí personalmente lo dificil que era elegir la lectura en tumo. Perdido en el 

inmenso universo bibliográfico no atinaba a dar con el ejemplar que cubriera mis 

expectativas - qu e en ese entonces eran muy pocas-; básicamente buscaba un libro 

que me entretuviera y, sobre todo , que pudiera entender, pues se trataba de mis 

primeras aproximaciones al mundo lector. 

En la biblioteca escolar aparecían ante mí los clásicos griegos y los 

miraba con desdén; en ese entonces no comprendía cabalmente el porqué de su 

grandeza y fama; o los títulos que en la clase de Español o Taller de lecwra y 

redacción recomendaban , los cuales rechazaba por su carácter obligatorio. 

Por otro ladO,C uebo confesar que mis amigos de aquellos tiempos no se 

distinguían por sus afanes intelectuales, así que en nuestras conversaciones quienes 

menos hací:ln su apari ción er:.111 los libros, por lo tanto no iba a surgir de ahí la 

recomendación o e l comentario para elegir el siguiente ejemplar. 

Lo qu e me llevó J persistir en mi empeño por fomentar m1 recién 

adqui rid a afición fueron ciertas c ircunstancias, como estar en contacto con algunos 

fam iliares lectores. 

Ya sea por la menc1on directa o la posibilidad de hurgar entre los 

estantes donde guardaban sus colecciones, y que de manera fortuita fui a parar 

como emp leado en la Biblioteca Pública Municipal, esas condiciones represen taron 
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una oportunidad mayor en cuanto a opciones y facilidades para dar con la lectura 

apropiada de acuerdo con mis gustos e intereses en ese momento. 

Corno puede apreciarse, el hábito de leer comencé a adquirirlo en la 

adolescencia y debo decir que las obras a las cuales me acerqué, o cuando menos 

una gran cantidad de ellas, no fueron de elevado nivel en cuanto a calidad literaria 

se refiere, pero sí ayudaron enormemente a despertar mi curiosidad y a reafinnar el 

gusto por la lectura. Ese es el objetivo que pretende alcanzarse con los adolescentes 

ahora . 

Por lo tanto el presente criterio de se lecc ión se apega absolutamente a 

1111 experi encia personal. Sin embargo, como punto de referenci a, se anotarán 

primero listados de diferentes tipos, sugeridos por grupos o instituciones culturales 

cuya preocupación primordi al es fomentar el hábito de leer. 

En ell os podrá \ erse la diferencia en cuanto a cantidad y variedad de 

títulos sugeridos, lo que denota que no hay un modo úni co de hacer las antologías. 

4.2 Nuevas opciones . 

Com enzaremos por las sugerencias de la Dirección General de 

Bibliotecas Públi cas. Esta dependenc ia, aí'io con año di stribuye a la Red Nacional 

de Bibliotecas Públicas el material que habrá de ocuparse en los cursos y tall eres 

durante el periodo vacacional, en un programa llamado ''Mis vacaciones en la 

Biblioteca". 1 

1) Los da1os que :i pJrccc11 sobre el tcmJ fu eron tomados J e Mis ,·3..:ac ioncs en la biblioteca. Méx ico, 
CONA Ct "LT.I\ . 2002. 1Scri e Fomcnw J 13 lec turJ . Red 11ac1n11Jl de bibliotecas públicas. Direcc ión 
Ge neral ck nihliot cca ~i. pp 109 . 12 1 • I.35. 
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El material que proporciona está compuesto por manuales que detallan 

las actividades que han de realizarse y están editados dentro de una colección 

denominada precisamente, "Serie Fomento a la Lectura", auspiciada por 

CONACULTA. 

En dicha seri e aparece una bibliografia dirigida a niños, por una parte, y 

a jóvenes y adu ltos, por otra . A continuación reproducimos la destinada a los dos 

úl ti mos grupos. 

Cabe m encionar que 1 os ta ll eres ofrecidos aj óvenes y adultos en e ste 

vcrJno 2002 fueron : 

1. ·'A la orill a del Sena". (Tem a: Víctor Hugo) . 

2. '"En amor. . . ando" . (Tem a: el amor). 

3. "Fantas ía latinoameric ana" . f 1 em a: Literatura fantástica) . 

Tema: Víctor Hugo 

BibliogrJfia. 

OS2 S-+6 i77 Hugo, Víctor. l os miserables . México: Porrúa, 1980 . 93 5 p. ('"Sepan 
cu ~mtos" .. ; 77) 

84 1 ;H83 Hugo. Víctor. Odas y balados . Barcelona: F. Seix, p. 206. 

842iH83 H ugo . Víc tor. Hemani: el rey se divierte. México : Espasa-Calpe, 198 1. p . 
150 

8-+ 3iH84/N7S Hu go, Vícto r. Nuesrra sei"iora de París. M éxico : Fem ández Editores , 
1986. p. 167. 

8-+3 'HS-+ /N92 H ugo. \! íc tor N uesrrr1 s eiiora de P arís. M éx ico: V all e d e \ 1 éxico, 
197<J p. 52S 

8-+-+ .\I S3 Hu go . \íctor. \ Juni/icsr rJ ro 111á 11 rico. Barcelona: Penínsul a, 1989. p.15 -+. 



972. 94/03/ H84 Hugo, Víctor. Bug-Jargal. Madrid: Doncel, 1972. p . 23í. 

N/H831 H86 Hugo, Víctor. El no\ e11ta y tres . México: Modc111a, 1 880. p. 218. 

Temq: El amor. 

Bibliografía. 

808. 068/S586/D62 S•)Sa Frar, ci~co. El docto1· cupido \! otras hi.;torias. México: 
Premia, 1987. p.90 . 

03. 33/054 D!'ez relatos de c1111or. México: Plaza y J:l'1és, 1 <)95 p .. ~ 13 

861M/B65/A52 Bonifaz Nuño, Rubén . A.'bur de a111or. r•lé'<icc1 : Fondo de Cultura 
Económica, 1987. p . 86. 

861 M/D345/L52 Delgado, Antonio Libro del mal c1111or. Méxic'): Dorné5, 1988. p. 
62 . 

861M/N3/E85 García Larca, ?edcrioo. .. ..,,,§t~ernid<1d del po1vo. Nn r.tuma 
palabra.México: CONACULTA, 1991. p. 175. , 

861M/N4/A42 Nervo, Amado. Lo amac.'a /111//Óvil. JYléx :co: Po!rC1a. P L31. 

861M/P587/P58 Sabines, Jaime. La poes,'a r;n el corw .. ón del .'w111iJre México: 
UNNVf-INBA, 1987. p. 186. 

861 \1/T6/D48 Torres Bodet, Jaime Destierro y otro.< poemas en !a sm1hra. 
México: CONACULTA, 2000. p. 2'28. (Lecluras mexicana~. Cu:irta serie.) 

861 M1Z34/R44 Za id, Gabriel. 
1110rtaUCONACUL TA, 1998. p. 116. 

Re/o/ de Práctica 

861. 08M/P57/1981 Paz, Octavio, et a; ., Poesía e1, 1110vimie11to. Máico : Siglo ) :XI, 
1996. p. 476 . 

863M/G3 76/G3 7 García Poncc, Ju all . El gat1J y O//'OS CLI C/ . 'O S. Méx;co : cCE:, 1992. 
p. 152 

63 



Tema: Literatura fantástica. 

Bibliografia. 

082/B7/125 Borges, Jorge Luis. Manual de znoiogía .f111 1ástica. Mé'Xico: FCE, 
1957. p. 159. (Breviarios; 125 .) 

082/S46/97 Quirog;:1, Horacio. C1.e11tos. México: Porrúa, 1 'YICJ. p. 142. fSepan 
cuantos; 97.) 

808.83/N25 Nar.vac, ones fantásticas. Antología. México : P. lfaguara, 1999, p. 172. 

808. 882/152 Valadez, Edrnundc. El libro de la Ú11 c1g.;11 c.cló1.'. M__;xic:i: h'CE, 19<-.:2. 
p. 239. (Biblioteca joven.) 

863/B534/H485 Bioy Casare~, Adolfo . Sureso:· nw1avit!osos ;{¡,,-'arias 
desafortunadas. MéxicC': Alianz.i/CON A..CULT A, 1986. p. 172. 

fi63/L83 /C33 Legones, Leopoldo. L'Js cnbnllos cie Abdera. M ~xicc: 
CONACULTA. 1996. p. 127. ~~-

863M/A777/C66 Am::c.la, Juan José. Confahularin. rviéKic:o: .loa<.juín Mo1iiz, 1997, 
p. 163. 

863M/A777/F46 Arreola, Juan José. La feria. México: .Toaquin Mo:tiz, 1'J73 . p. 
183 . 

863 09H/H3 Harn, Osr::ar. El cuento .fantástico hispwwa111erirc:no en el siRlo X:IX. 
México: Colegio Nacional/Era, 1998. p. 123. 

869B/F66 Fonseca, Rube111 . Los 1;1ejor . .:s 1·ela1os. Brasi l: Ministerio d, Cu! ura, 
1998. p. 127. 

Otro de los esfuerzos nfi ::; ialc~ c0br<: vid" cor. el 110111~11'C tk " l,ihru ~ Je! 

Rincón SEP," que en forma pcriódic;1 <'di ta y distrihi:yc rn; lcri<il hihliogr;'~ f"ÍlO c111 

el fin de poner al alcance del público en general: ' dr:: tJdas las edaJes, 1ina seri~ de 

libros que abarcan temas div "~rsos y géneros distintos 
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Catálogo histórico de los Libros del Rincón. ( 1) 

Los buenos lectores se forman cuando tienen oportunidad de elegir entre distintos 
materiales de lectura que llamen su atención, de manera que la lectura y la 
escritura se conviertan en prácticas cotidianas y significativas. Con este propósito, 
Libros del Rincón ofrecen un amplio abanico de posibilidades, pues incluyen cuentos 
de varios países, poesía, teatro, cartas, novelas y biografías, coplas y rimas, 

adivinanzas y juegos de palabras, recetarios, canciones, leyendas y fábulas, así como 
obras sobre temas de historia, biología, astronomía y ecología, entre otros. 

En los libros del rincón hay libros para todos los gustos, edades, intereses y 
herencias culturales. De ahí que nuestros libros estén dirigidos a formar lectores: 
personas curiosas e inteli,:ientes, capaces de construir significados; niños y niña s, 
jóvenes y adultos con emociones, inquietudes, inc linaciones y aversiones. A ellos los 
invitamos a leer en si lencio y en voz alta, en familia, solos o con los amigos ; a leer 
para aprender, para obtener información acerca de las cosas del mundo, para 
entE:.1der<:.e a sí mis10os y-0 los demás ... sobre todo, los invitamos a leer .por ple:er. 

Los libros presentados en este catálogo están organizados por géneros, que si bien 
son grandes apartados, sirven para dar una idea del contenido de cada libro. Según 
este principio, los títulos se ordenaron en catorce géneros: narrativa; fábulas, mitos 
y leyendas; testimonio; libros para maestros; historia; biografía; poesía; rimas y 
juegos de palabras; canciones; libros de imagen ; libros informativos; actividades; 
correspondencia; teatro y mapas y carteles. Asim ismo, hay un apartado que incluye 
los libro s que fueron prepa rados con la intención de apoyar la labor docente del 
maestro. 

l) h1tp/1 lcc turJ . 1lcc. cdu . nn/ :i cervos/nncón/ indicc. html (El subrJyado ·~ s mio ) 
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Nuevas series en los Libros del Rincón. (2) 

~Al sol solito (para los más pequeños) 
~-=----= ~ Historias breves y sencillas, susceptibles de ser leídas en 
:_::: ~~voz alta. Textos_ que explore_~ la son_oridad ~:las _palabras. 
: ~~==~.;.;~ Soportes materiales que faciliten la interacc1on. Libros que 
-~~ unan armónicamente ilustración y textos para propiciar un 
·~ :::;;;; 
;~~-.;@ encuentro gozoso con la lectura. 

, ;., ·-
Pasos de Luna (para los que empiezan a leer) 
Narraciones y poemas breves para los niños que se inician 
en la lectura independiente. 
Textos que exploren la sonoridad y el sentido de la lengua . 

.:- Histo rias profusamente ilustradas que integren 
~~::_:,~~~~7~:~,~}-3;:..." experiencias cotid ianas y textos fantást icos. 

--~~~~-'.:~.~.;;;-¿;,_ . . ' ' " ·: Astrolab io (para los que leen con fluidez) 
~-,:- ~- -. ;.~1 Libros con estructuras y contenidos de mayor complejidad 
- .:. ....,.._~ 

~7¿_ · : - __ ~-::'.E. _ que propicien la elección independiente de temas, géneros, 
~'2-~~..::-..;;~~ _ _ autores y form atos. 

;,.i:~~~1~:§' Obras poéticas y na rrativas que provoquen la integració n 
_'.E;.';._~4- e-.,,~·~.; .;:, de la lectura com o algo personal y significativo. 

Espejo de Urania (para los lectores autónarnos ) 
Obras de diversos géneros que estimulen la reflexión sobre 
tem as cercanos , inquietantes y controvertidos para los 
ado lescentes. Libros que ayuden a revisar problemas y 
actitudes que se aresenta n en esta eta pa, y a enfrentarlos 
con twmor, empctia y generosida d. 

Cometas convidados (ediciones especiales) 
Li bros que por sus ca racte ríst icas reúnan imagen, tex to y 
conocimiento para se r abo rdados por lectores de todas las 
edades. 

2) h11n: 'lcctur:i . 11cc cdu. rn.v'JccrYos ·nncón/i nicio. Html 
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Como se menciona en la breve reseña sobre la naturaleza del programa 

"Libros del Rincón", existe otra colección dirigida a los maestros para apoyarlos 

en su labor docente. Compuesta por una serie de libros sumamente interesantes que 

abordan temas y problemáticas actuales expuestos en fonna amena y sencilla. 

Biblioteca del normalista. (3) 

*Ciencia. Conocimiento para todos. 

*La mente no escolarizada. 

*Escue las para pensar. 

*La educación Moral. 

*Cómo aprenden los niños. 

*La calidad en la educación primaria. 

Títulos de la Biblioteca pa ra la actualización del maestro. (4) 

•Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas. 

Sylvia Schmelkes. 

* Orígenes y efectos de las adicciones. 

Antolog ía de la revista AODfCTUS. 

•A la sombr:z de l:i Revo lución Mexica.na. 
•La lectura en la escuela.. Marg2:1ta Gómez Palacio, Héctor Aguila r Camin y Lorenzo Meyer. 

ET AL. 

•El niño y sus primeros años en la escuela. 

Margari ta Gómez Palacio, ET AL. 

•La producción de textos en la escuela . 
Margari ta Gómez Palacio. 

• La. ciudad de México. 

Antología de lecturas. Sig los XVI XX. 

• Una historia de México. 

Josefina Zoraida Vázquez. 

•México antiguo, Antolog ía de 

ARQU EOLOGA MEXICANA (SEP/I NAH/Rafces}. 

• Cienci;i: conocimiento para todos, 

James Rutherford 

•Cómo aprenden los niños. 

Dorothy H. Cohen. 

• Menores con discapacida.d y necesidades educa.tiv;is 

_e~11~c~~_,Antoloqla de ARARÚ . 

3) http :// www .sep. gob. rnx/ wb/ distriou ido.-.j sp ·¡sección= 14 6 
4) Idem. 
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Por su parte, el Fondo de Cultura Económica elabora anualmente un 

catálogo que distribuye a más de 20 subsidiarias y librerías de México. En él incluye 

colecciones dirigidas a distintos tipos de público de acuerdo a una clasificación en 

distintos niveles, que corresponde a las diferentes etapas lectoras. 

Colección A la orilla del viento 
Para los que están aprendiendo a leer 
Para los que empiezan a leer 
Para los que leen bien 
Para los grandes lectores 

Colección Los especiales de A la orilla del viento 
" Para ios má-s pequeños ~--

Para preescolar 
Para los más grandes 

· Co lecc ión Travesías 

Colección Vida y palabras de los indios de América 

Colección Historias de México 

Colección Tucanto 

Colección Enséñame un cuento 

Colección Espacios para la lectura 



Clasificación por 
TEMAS (s> 

Colección 
A LA ORILLA 
DEL VIENTO 

Para los que están ..• 
4 H&4dAUM-O& 

¿Ahora quién me aúpa? 

o 
% 

L % 

:; o ~ 08 
:;ª~~;;~...: ~¡;: 
~.g~e~~~~~G~ 
3~~~~~~~~~~ 

Bety al resca_t_e _ _ ~-----------
Bety resuelve un misterio 
Cosas que pasan 
GuStaVOVa·-a~,-a-e-sc_u_e~la-

iñtercambio cultural 
La escuela vuela 
La ovejita negra 
capeor-senora del mundo 
La venganza contra el chis .. . 
La venganz¡¡ de la trenz¡¡ 
La venganza en el mercado 
l2s pulgasn~--

MÚiaCeleste 
MayaYeT tr-u-co_ p_a-ra-.-. -
M1ñ1ca 
Rega~!o_s_o_rp-re_s_a __ _ 

Un montón de bebés 
~ílJlfUy¡;¡ de pájaros 
Vibo~s vivas 
YO'¡O el mago 
Yoyo sin miedo 
Yoyo yeicoiilr de 1osoiores 

Para los que empiezan ... 
• 
A"íma1s de anis __ Amad is .. 
Ani:;<I y Melquiades 
Ca;ir..;r.a Jennifer. .. 
Coi1íl2 Calva 
Cuen1os ecologicos 
Cumoieaños con animales 
El a;"1~ro neg_r_o ______ _ 
ETtu~o fantasma y los .. 
ET cocodrilo de la tina 
:1 G¡¿no de un gato ... 
Él emouste de las coles 
El in-."51ble director ... 
ti ralón forzudo y el resorte 
El re'/ que se equivoco .. 
Eres un1co 
Fan'2smas escolares 
La enGmorada del muro 
La g2rra 
Lafi1stona de Sputnik .. 
La silla lantástica de Tili . _ 
L2s golosinas secret_a_s ___________ _ 

L1li<na bru1a urbana 
Liiios en emergencias 
Los c.;s1bandidos QJe .. 
Maes<re Mun_y_e~l-m~O-t7in~de ____ ----------

M1r1<0 y el mamut 
r:foílst: ico 
¡!iunca b-e-se_s_a--c-lo_s_sa_p_os-1.----- - -------

b19a 
Olaa v los traidores 
?ét rrÜ¡1ta 
Ro~ v Ros1 
Su1 l.'.angá 
L<s r:incesas también van . 
Tin;irnoras. tubértnas Y- ------------
Un com1ñg(iCOi)TaS::--

Para los que leen bien 

A golpe de calcetin 
Beisbol en abril 
BisaBea. Bisa Bel 
soñicula --- ---- -
aüscafacranes-___ ---------
Cííany~e_lí_n_~~-------------
Cuando los g~~ª-n_t_es_a_m_an ___________ _ 
Cuatro descubridores y un __ _ 
Oespues-del quinto año... ---------
Donde las ballenas cantan 
El caballo de medianoche 
El mago desinventor 
El mu u._ .sterioife- la vaca 
El niño y el río 
El planeta de los ratonejos 
El pozo de los ratones 
Ervampiro y otras visitas 
Él viejo que no salia .. 
El zurcidor del tiempo 
Familias famil iares 
Harvey"Añge¡-------
Hístiirfa- mfdi02l'ieves ___ -- ----------

La abuela te jedora 
La batalla de la luna rosada 
La casa imaginaria 

~fc\i~~~~~l~~:;-~ -F"u=n=es=-----------
La granja Groosham 
La histo ria y la gloria 
La P-~'ada del A-~u1=1id~o---
La te laraña 
Las aventuras de Pierino .. 
Los encantadores de ._ 
Los zapatos de fierro 
Lucas afuera. Lucas adentro 
Ma y Pa Dracula 
Manos Largas 
Maria esti enamorada 
Odisea_ por el espacio .. 
Pepe y la armadura 
Perdido -----------

Pinocha con botas 
Semillas 
Shiloh 
Sid Foca, mayordomo 
Un pajarito me contó 
Viaje en el tiempo 
Vico y Boa 

Para los grandes lectores 

Al otro lado de la puerta 
Baby-siner blues 

Ba joe l esp~m~º'---------------
Bebe 
Cruzando el Pacifico 
Cuento neg ro para una .. 
El buscapleitos 
El comprador de vidas 
El diario de Biloca 
El hi jo del pirata 

El lad'-'-r-=-ón"----~-------------
~I sueño de A~lb~io~· n _____ _____ _ 
El visitante nocturno 
En el limite 
En la oscuridad 
Enc;,ntacorn•o _ _ __ _ -----------
Gato sa!va1e 
Hermano en ta tierra 

Historias de medio mundo 
1siac cañli>Tcln- -- --
La búsqueda del espíritu 
La guerra del Covent... 
La protesta 

o 
z 
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;! ::> <> 
..s e • o~ 
:¡3~:;;3 ... ~~ 
::ir:¡;::;=>i:CMc%-c.rc 

=~~ª==~~¡~~ 3~~.c;i:C~x.:ü~ 

~s~p!ima e~~d~cion ... ___ ---------
Los fantasmas de Pico ._ 
Los muchachos no __ _ 
Pacto con el diablo 
Polvo de o_r_o ____ _ 
Por parte de Pa 
Puente en la selva 
Saguairú 
~unda estrella ... 
Suspenso en la bahía 
Tomando partido 
Un mapa de ninguna parte 
Una isla comot ~ú~-~---------------
Una sarta de mentiras 
Q~ vidª_QUJ~lícug__ _ _ 
Via je 

Colección 
TRAVESiAS 

Anacaona y las tormentas _ ___ _ _ _ 
Cuerpo cristiano 
Oias aciagos para Paucar.. 
El camino de Santa Fe 
El sendero de los gatos 
El tesoro de los sueños 
El viaje más laroo 
Ci ce remoni.;ue inictación 
Mapu la tierra nuestra 
Maria contra viento y marea 
Peregrinos del Amazonas 
El son del Africa 

Colección 
VIDA 

' Y PALABRAS ... 

Colección 
TUCANTD SON PARA NIÑOS 

A la ori lla del vienlo (caset) 
A la orilla del viento (CD) 
~de la primavera (case!) 
Hijos de la primavera (CO) 
Los cuatro elemento-=-s_._(ca=s-=-et,,,_) ________ _ 
Los cuatro elementos (CD) 

5) La máouma para vol ar. Catalogo 200 1-2002, Libros para niños y jóvenes. Fondo de C ultura 
Económica, p. J 24 . 
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Clasificación por 
VALORES 

Colección 
A LA ORILLA 
OEL VIENTO 

Para los que están ... 

(6) 

- ·---~--_-::::-~ 

¿Ahora quién me aúpa? 
Bery- al rescate ______ _ 
Berv"íesüelVe iiñ-rilfs!efio---·---------
cosas qüe'pasañ ____ ------

Gustavo va a la escuela 
1n1ercaiñbTOcü1tural _ __ _ 
ca escüetavueia---- -- ---------
Ciové1ita negra _____ _ 
La peor señora del.müñ'cto .. -
Lá vengáñlacontraeiehlS!OsO 
la venganza de la trenza 
la venganza en el mercado 
Lis pulgas' nov ueiári ----
Maria celeste----·
Maya y ·el früc6 .p.ara .. 
Mini<;¡ 
Regalo-sorpresa - - - - -- · 
un' montón-de bebés -----
Una" líuvla de pájaros ______ _ 

Viboras vivas vaya ermag_o ____ _ 
vayasiíl ñilei1_o _______________ _ 

v_ü;,o-ye1 ~o!Qijl'D~9fores- __ 

Para los que empiezan ... 

A7nadis de anis ... Amad is . 
t.nibal y Melquiades 
Buscalacíanes-- - - · - ----
CaDiíana Jenniler ... 
Colina Calva 

¿~~~~esa~~~l~;~~~ i-m-a"'le_s __________ _ 
El agUjero negro -----------

El búh'o1aílíasma v 1os .. 
El cocodrilo de la tina 
ET'díano de un gato .. 
ETemouste de las co..,1-es __________ _ 

El tnv1sible director. .. 
El ratón forzudo y el resorte 
El rey que se equivocó .. 
Eres único 
Fantasmas escolares · 
La--eña-nñorada· del muro 
Laaarra 
Ca -h 1 st-o=-r-1a_d_e_S~p_u_t_n"ik-.. --

La"SiílaTañtásticade Tili .. 
Las golosinas secretas 
ci1 ,Jñatirufiür0aná _ __ -
Loros en emergencias 
CoúaSibandidos<iué. _ .. _ -

.. . 

¡;fae5tie-Munyf!-nríotiíl_~cc. ~ --------
M11ko y el mamut 
Monsmco 
,Nunca beses a los sapos' 
Oiga 
O ¡g",--y-lo_s_t-ra-i"'d-or-=e-:cs 
Pel irropta 
Ro1tYRüs-, -------

Su1 Manga 
Las orincesas-tamb:en.::ar1-- -
Tirit1moras.Tuoer1113s y~· 
~mir.go con ..:'º:.es_ .. _. __ _ 

6) Ibídem, p. l 25. 

Para los que leen bien 

A golpe de calcetín 
Beisbolen abr-il - ... 
B(sa Sea. Bisa Bel 
s·onícula - ·-- · · ·- -- -----

síJsc¡¡iacranes 
Chanyelín 
Cuándo los gigantés- aman 
Cuatro descúbrld'Ores y un .. 
Después del quCnt6-año .. 
Donde las ballenas-Cantan 

El planeta de los ratonejos 
El pozo de los ratones 
El vampiro y otras visitas 

·El vie¡o que no salia~-------------
EI zurcidor del tienñiio- ----
Famiiias iamiliares 
Harvey Angel __ __ __ --

HisiOrlamedioaí reves -- . - --------
La anue la te;edora 
La ba!Jlla de la luna r..:o..:s::.ad:::a::_ __ ._._· ______ _ 
La casa imaginaria 
¡_aespaaa d ergenera¡ 
La fórmula del doóor ~Fu_n_e_s--------'---
Cagran]aGroosham· 
La historia y la gloria 
La ' osada deTAuillifcl--- · 
La tela raña 
Las aventuras de Pierino . 
Los encantadores de gusanos 
Los :aoatos de fierro 
Lucas atuera. Lucas adentro 
Ma v Pa Drácula 
Manos la rgas 
Maria está enamorada 
Odisea por el espacio ... -----------
Pepe y !a armad ura 
Pero1do 
P1nocno con botas 
Semillas 
Sh iloh 
Sid Foca. mayordomo 
Un pa1arito me contó 
Via je en el tiempo 
Vico v Boa 

Para los grandes lectores 

Al otro lado de la puerta 
Baoy-s1tter blues 
Ba10 el espino 
l'fe fie 
Cru12ndo el Pacifico 
Cuento negro:...:.p::.arc:a:..u:::n.:.:a::·:.:.· __________ _ 
El buscapleitos 
El comprador de vidas 
El diana de Bi loca 
El hi¡o del pirata 
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Hermano en la tierra 
Historias de medi"'o"'m-u-n~d~o----------
1saac·camp¡oñ· -··---·-· 
La liusiiúedácie1 eSiiírlfu ----- --------
Lá-gueirá d-elC:Ovent.~. ___ .. - -

la protesta 
i.aséP~tim=-=a-e-xp-e~d-ic"'ió~n-.. -.-----------
[os-fantasmás 'Cie PICo-CüerVO 
Los -müi:liai:tios no~ - -- --------
Pacto con el diablo 
Polvo de oro 
Por parte de Pa 
Puenteen la selva __ _ 

Saguáirú 
Segunda estrella .. 
Suspenso en la bahia 
Tomando partido 
Un mapa de ninguna parte 
Una isla como tú .. 
Una sarta de m.:.en....:t_1ra-'-s'--
Una vidade pelicula 
Viafe -~_.:_-_ ~-=- _________ _ 
Colección 
TRAVESÍAS 

Anacaona y las tormentas 
Cuerpo cnst1ano 
D1as aciagos para ·Paucar ... 
El camino de S<1niaFe ___ _ 
El sendero deTos galos ---
EffeSITTo.deToSSueno·s ____ --· ---------
El viaje m~; largo ~ _________ _ 
La ceremonia de iniciación 
Mapu 1a lierranuesiii ____ _ 

Maria contra viento y mare;¡ 
Peregrinos del Amazo:::r.o:.a:::s __________ _ 
El son del Africa _::._ ___________ _ 

Colección 
VIDA 
Y PALASRAS .. 

Hijos de la primavera 

Colección 
TUCANTO SON PARA NIÑOS 

A la orilla del viento (case!) 
A la orilla del ,-,eme (CD) 
Hijos de la pnmavera (caset) 
Hijos de la primavera (CD) 
Los cuatro elementos (caset) 
Los cuatro elementos (CD) 
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4.2 Una propuesta personal. 

La expectativa primordial que intentaria cubrir el catálogo que presento consiste en 

despertar en los jóvenes el deseo de tener en sus manos un libro; compartir con el 

adolescente el placer incomparable que provoca la lectura. 

Cada centro educativo ofrece distintas facilidades y enfrenta obstáculos 

diferentes para reali zar esta tarea. Mientras algunas escuelas cuentan con bibliotecas 

perfectamente equipadas hay otras que carecen de ellas. 

Por lo tanto, nos limitaremos a sugerir un programa de actividades 

suscept ib le de adaptarse a las exigenci as y recursos disponibles. 

Las líneas generales de este proyecto apuntan, primero: a iniciar de lo 

actual para posteriorn1ente dirig ir nucstrJ. atenc ión al pasado. Debido a que los 

r~fcrentes culturales le pem1iten :i l lec :or una mejor idel]tifícación con las formas y 

contenidos expuestos en los textos contemporáneos; a diferenc ia de las obras del 

sigl o XIX y anteriores. ];.is cuales presentan. entre otras, dificult;.ides en cuanto ::i.l 

lenguaje utili zado - arca ísmos. estructuras gramaticales en desuso , etc.-. 

Segundo. comenzar con lo no-literario para después, progresiva, gradual 

y si s temáticamente irnos internando en el ámbito tan rico y compl ejo de la 

literatura. La razón es simpl e, la lectura de textos literarios exige del lector 

conocimientos y habilidades especia les que se deben adquirir y perfeccionar para 

la comprensión y disfrute de dichos textos. 

Tercero. dar libertad en cuanto a la selección de obras. S i bien existe 

una inducción de p~111c del profesor, debe evitarse la imposición. Resulta 
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conveniente ofrecer opciones para que los alumnos escojan y no asignarles lecturas 

específicas de carácter obligatorio . 

El proceso se iniciará con un examen diagnóstico practicado en el aula con 

el fin de establecer la siguiente clasificación: 

a) Lectores habituales. Leen regularmente y, por lo general, terminan los libros que 
empiezan. 

h) Lecrores even!uales. Cuando menos han leído un libro completo. 

e) No-!ecrores. Qui enes no han leído un libro completo. 

Esta c!J.sificación es muy importante porque determina qué tipo de 

obras se puede sugerir a cada grupo en particular. 

El objetivo es que a los 110 lecrores se !es as ignen preferentemente 

obras no literari as. O dado e! caso, asesorarlos y recomendarl es ejemplan:s 

adecuados a su capacidad y madl.!rcz. Mientras que los lec/ores eve11 r11a!es ~eguirí an 

un método llamado ''3x i" , oc: e consiste en leer una obra li teraria, una de las 

grandes obras de la literatura ur.1versa l, por cada tres que no lo sean. Esto resulta 

útil para tener aproximaciones a lamias y estructuras narrati\'as de mayor 

complejidad. de mane ra regul:..ici:l Por último, a los iecrores lzobiruales. que sí los 

hay, les ofreceríamos. a part ir de la bibliografi a di sponible, opciones en cuanto al 

esc ritor, al país . comente o mo' m1i ento, ya sea actual o de cualqui er época, con el 

fin de alentar SLi S preferencias hacia esta clase de producciones. 

E11 el caso de los no-lectores son muchas las posibilidades que se 

abren para ellos. _.\ Jgu na <; s u gc ~ .::1c ias son los artículos, entrev istas y reportaj es de 
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revistas o periódicos; o bien, las biografías de personajes importantes. Desde 

deportistas hasta empresarios, artistas o héroes nacionales, por ejemplo. La mayoría 

suelen ser motivadoras y sumamente entretenidas; además, prácticamente todas son 

escritas con un lenguaje claro y sencillo. 

Al respecto surge una observación. Nuestro país ha generado hombres y 

muj eres de éx ito, sin embargo son más las producciones biográficas de personajes 

extranjeros. 

[Existe] "una escasa tradición biográfica en México, más allá de las vidas 

de poetas y presidentes . [Las biografías] son comunes en Estados Unidos y Europa 

occidental , donde alientan y contribuyen a una cultura general de apertura, 

responsabilidad corporativa y acceso público a la información". 1 

Otra opción de grandes posibilidades en su utilización -svn ios llamados 

"best sellers" (2). La mayoria tocan temas de interés y actualidad con sencillez y 

amenidad que pueden atraer a los jóvenes y, generalmente, su tratamiento no es 

demasiado elaborado. 

Por supuesto que en la lista de "Los más vendidos" puede aparecer una 

obra con méritos artísticos. pero genéricamente nos referimos a este tipo de 

publicaciones con la denomi nación utilizada para distinguirlas de las obras 

propiamente artís ticas; es to es. representan "lo comercial", decimos, pero sin 

utili zar el término peyorati\·amente. Con ellos se intenta atraer a un público masivo, 

sin amplios conocimientos espec iali zados sobre el tema tratado. 

1) Fenúmk1.. CiJud JJ y l':.i smJn . . -\ndrew El tigre Emi lio Azcá rrJga y su imperio T elev isa. \1éx1co. 
() : ip lho. 2000. n:> ! l \" 12. 
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En cuanto a los lectores eventuales nos basaríamos en la fórmula anterior, 

pero añadiríamos una colección de libros de autores, tanto latinoamericanos como 

europeos - novelistas y cuentistas-. No menciono nombres porque eso estaria en 

función de las preferencias de cada compilador y del conocimiento que se tenga de 

sus respectivas obras. 

Es importante no pasar por a !to el hecho de que existen temas por los 

cuales los jóvenes pueden mostrar cierta predilección. Esto bien puede determinarse 

a través de un sondeo. Lo principal es evitar que los alumnos asocien la literatura 

con la solemnidad y el aburrimiento, por lo tanto se requiere de ciena empatía al 

elegir la bibliografía que se pondrá a su consideración. 

La última categoría representa una excelente oportunidad para difundir 

la lectura de las obras maestras de distintasepocas y lugares. Quizá convendría aquí 

hacer una variación con fines didácticos y empezar con lo antiguo hasta llegar a lo 

actual - lite ratura griega, Edad Media, época contemporánea-, así corno llevar a 

cJbo sesiones de lecturas comentadas que bien pueden tomar fom1 a de tertulias 

literariJs, círculos de lectura, lectura en atril o cualquier otra modalidad. 

Hay que recordar que contamos con todo un año lectivo para llevar a 

cabo las act iv idades que propongamos. 

Un punto de vital importancia es que ante los grupos el profesp r 

siempre !ea su propio libro . También, que determine la duración y periodicidad de 

las ses iones . sin olvidar que estarán integradas en las clases que impana, a menos 
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que logre establecer una especie de taller de lectura, con las ventajas inherentes de 

mayor disponibilidad y horario. 

Una práctica comprobada de manera personal, es la de utilizar los 

pnmeros 1 O minutos de la clase, 2 ó 3 veces por semana, para destinarlos a la 

lectura, con la posibilidad de que ellos la continúen en sus casas. 

Tambi én apuntaríamos que lo más importante, una condición sm la 

cual no se puede esperar el éx ito en esta empresa, es la actitud y disposición del 

docente. Los jóvenes son sumamente receptivos, si notan el interés sincero y el 

entusiasmo por realizar el proyecto, es más probable que ellos correspondan de la 

mi sma manera_ 

Otro elemento de gran ayuda es la creatividad y el ingenio_ Idear 

constantemente activiúades_ Desde el simple hecho de cambiarlos Je luga; er1 el 

salón de clase para la ses ión. o llevarlos al jardín o a otro sitio con el objeto de 

evitar la monotonía, pero eso ya depende de cada profesor. 

A corninuación se presenta un cuestionario que se aplicó en la escuela 

Preparatoria Uni, ·ersidad Latinoamericana, campus Florida, durante la semana del 

11 al 15 de no,icmbre del 2002. con el fin de conocer ciertas actitudes y aptitudes 

de los lectores ad olescentes_ 

Adem:is, a partir de las respuestas a una de las preguntas contenidas en 

él -pregunta número 6-, surgió el catálogo que justifica el presente capítulo. En sí se 

trata de un a lista elabo rada a partir de las recomendaciones hechas por e llos 

mi smos Resulta s1gniíí cauvo que los jóvenes aporten sus sugerencias porqu e la 
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mayoría comparte los mismos gustos y preferencias, por lo que puede convertirse 

en un gran apoyo para consultar y escoger la lectura en tumo. 

Sólo se consignó el título y el autor en la compilación, y una vez 

obtenidos estos datos se clasificaron las lecturas de acuerdo al grado de complejidad 

temática o formal~ fecha de su producción y, de esta manera, sugerir a cada tipo 

de lector algunas obras determinadas. 

Part iciparo n 1 grupos , 213 alumnos en total pertenecientes al 4º y 5º ~-,~----

semestre L1 elección se debe a que les imparto las materias de Taller de Lengua 

y Literatura universal. res pecti\ ame nte. Con ellos pude realizar un seguimiento de los 

dos proyectos de fomento a la lectura que llevé a cabo durante el ciclo lectivo 2002-2003 . 

(Ver anexo). 

Cuestionario sobre actitudes y aptitudes de los lectores. 

(ASIDUIDAD) 

1. ¿Cuántos libros lees al mes o al año? 

(GUSTOS Y PREFERENCIAS) 

2. Menci ona el títu lo de los tres últimos ejemplares que has leído. 

(ACT ITUD) 

3. ¿Q ué i11fluyc. primordialmente, cuando eliges el libro que vas a leer? 



(MODELO LECTOR) 

4. Piensa en 5 lectores que conozcas y que alguna vez hayas visto leyendo libros. 
¿A qué círculo pertenecen? (De esos 5, indica cuántos pertenecen a cada grupo). 

Familiares Amigos Maestros Otros (Especifica) 

(UTILIDAD) 

5. Explica para qué te ha servido la lectura, en términos generales. 

(GUSTOS Y PREFERENCIAS) 

6. Si tuvieras que recomendarl e un solo libro a un amigo ~cuál sería y por qué? 

La información que se ob tu vo sirvió para elaborar el sig:ii.ente cuadro : 

T ota l d e la mu es tra: 213 alumnos. 

Ed ades d e los participantes : íluctúan entre los D. y los .uLaños. 

Sexo: f cmenino 
122 

Masculino 
91 

\ 
Perfil soci oeco nórnic o: Los alu mnos pertenecen a la clase media alta . ( I..:a 
co legiatura es de S 1750.00 al mes, equ ,valente a más del sueldo mensual que 
percibe un trabapdo r con el sa lari o minimo.) 
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Clasificación de los participantes en tres diferentes categorías: 

Lectores habituales 

Lectores eventuales 

No-lectores 

Total 

72 

132 

2 

Sexo: Fem. 

Datos obtenidos a partir de las preguntas del cuestionario: 

Pregunta número uno. 

78 

Mase. 

Respecto a la asiduidad, todos - excepto los no-lectores- coincidieron en señalar que 

leen 2 o más libros al año. 

Pregunta número dos. 

En cuanto al tipo de lecturas que eligen, 153 alumnos (87%) anotaron en su respuesta 

textos Hiera nos; mientras que de los 60 restantes (28%), 45 (21 %') escogieron libros 

de superación personal, consejos y técnicas de motivación. 

Pregunta número tres. 

P;ira la elecc ión del libro en turno. 77 de ellos (36%) se11alaron que lo hacen por 

recomendación Mientras que 59 (28%) afirmaron que influye en su decisión tanto el 

título como la reseiia que aparece en la contrapor1ada. 

Pregunta número cuatro . 

En relación al modelo lecto r. de los 213 alumnos entrevistados, sólo 54 (25%) dijo 

haber visto leyendo libros a algún maestro. 



Maestros como modelos lectores 

Escuela 

Padres como modelos lectores 

Hogar 

Pregunta nú ri1ero cinco. 

El 7 5 % de los jóvenes no vio que leyeran 

libros los maestros. 

El 82 % de los jóvenes dijo haber visto 
leyendo a alguno de sus padres o a ambos. 

A l co mentar la utilidad de la lectura, 116 (54 %) indicaron que les ayuda a m ejorar su 

ortografía, en pa rticular, y a desarrollar otras habilidades linguísticas, en general 

(como la redacción, por ejcmp lot 38 (18 %) mencionaron que la utilizan para 

evadirse de la realidad y los o tros 59 (28 %), dieron otras razones diferentes entre sí. 

Pregunta núm ero se is. 

Las recomendac iones de lec turas para los ado lescentes fueron de Ja siguiente m anera: 

l SS (73 %) sugirieron una obra literaria del género narrati vo; 38 a lumnos ( 18 %) 

recomendaron tex to s fil osófi cos . y 19 (9 % ), no contestaron. 
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De la infonnación recabada se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

a) Las respuesta s a la segunda pregunta respaldan la iniciativa propuestri en la 

tesis de acercar a los jóvenes a obras del género narrativo, que parece ser la 

tendencia y predilecc ión de la mayoria de los lectores. 

b) De acuerdo con lo que contestaron los alumnos respecto a la tercera pregunta 

nos damos cuenta que la recomendación de títulos es una práctica frecuente, 

esto es, que inducir a los alumnos a que lean los Ebros del catálogo tiene 

fundamento en una cos tumbre extendida entre la comunidad lectora. 

c) En relac ión con e l modelo lector, los datos obtenidos indican que es necesario 

reforza r la invgen de l docente como lec tor. 

d) Al pond era r frente a los :ilumnos a lgunas de las bondades de la lectura, según 

las respues tas a b pregunta cinco, convendría mencionar el desarrollo de 

habili dades li ngu ísti cas - nos ayuda a expresarnos mejor oralmente y por 

esc n to-. Nos ofrece momentos de esparcimiento que nos alejan 

momentáneam ente de las preocupaciones de la vida cotidiana y, de arnerdo 

con otro dato surgido al li mismo, nos ayuda a crecer como individuos. 

Aspectos ya cons id erados en el apartado 1. 2 del Capítulo I. 

e) Por último, se elaboró el Cmá/ogo de lecturas recomendadas tomando como 

base las sugerenc ias de los alumnos. En él se indica a qué tipo de lectores van 

din gidas, preferentement e. Únicamente se pretende ofrecer una guía para 1 

orientar a los jóvenes en su e lecc ión 



CATÁLOGO DE LECTURAS 

Lista de recomendaciones. 

Título Autor 

Segunda estrella a la derecha Deborah Hetzing 

Un grito desesperado Carlos Cuauhtémoc Sánchez 

La fuerza de Shecc id Carlos Cuauhtémoc Sánchez 

Juventud en éxtasis Carlos Cuauhtémoc Sánchez 

Quién se ha llevado mi queso Spencer Jonson 

Los 7 hábitos del adole scencia 
altamente efec ti vos Sean Covey 

El g ran c:i.mbiazo Ronald Dami 

El va lor de la v ida Adrián G_ Martínez 

Mar adentro Ricard o Sac!a 

El caballero de la annadura 
oxidada Robert fis her 

El mundo del fin del mundo Luis Sepúl veda 

Sentimientos de Mickcy Mouse EditoriJI Disney 

La muj er que teni:i. los pies feos Jord1 Soles 

M I fil oso fia de l triun fo Michael Jordan 

El mibgro más g rande del mundo Og ;\1andino 

El vrndedor más grJndc de l mundo Og \ !a ndi no 

El hobb it J_ R. Tolk icn 

El señor de los ani llos J. R. Tolk icn 

Los hornos de Hi tler OigJ Zenigic l 

La Biblia 
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Recomendado para: 
No-lector Lector Lector 

eventual habitual 

• 

* 

* 

* 

* 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* • 

* • 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 



Título 

De la domes ticac 'ón a la educación 
de las mexicanas 

Ética para Amador 

La Reina del sur 

El hombre en Lusca de sentido 

Taste berries for teens 

Nada 

El principio del placer 

La vuelta al mundo en 80 días 

La tr~g11a 

La danz<1 de h realidad 

Goldfinger 

Anhelo de vivir. La vida de Vincent 
Van Gogh 

Fran.kestein 

El arte de amar 

El caballo de Troya 

Nad1, naciie 

La noche de Tlatelolco 

Ct:.entos de amor, locura y de muerte 

Mujercitas 

Fundación 

El mundo de las .>or.1bras 

Autor 

Gracieh Hierro 

Fernando Sa\ a ter 

Artuo Pércz Reverte 

Víctcr E. Frank 

Dra. Julia Dc>nielson 

Cam1..:n Laforet 

J. Emilio Pacheco 

Mario Bu111cck1ti 

Alcjan ::J r,) Jociorowsh 

Ja11 Fleming 

Irving Stone 

Mary Shclley 

J. l. Benítez 

Elena P 0Pia towska 

Horacio Qu1rog:i 

Jsa1C Asimos 

Car! Sagan 

Reromendadu para: 
No -lector l ccror 

PVe/l/U (I/ 

* 

* 

* * 

* * 

* 

* "'· 

* * 

* * 

* 

* 

* 

.. 

:'< 

* 

* 

* 

* 

Le': tor 
hr1h, t11af 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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Título Autor Recomendado para.: 
No-lector Lector Lector 

eventual habitual 

El amor en los tiempos del cólera Gabriel García Márquez • * 

Relato de un náufrago Gabriel García Márquez * * 

Cien años de soledad Gabriel García Márquez * 

El cc~onel no tiene quien le escriba Gabriel García Márquez * 

Ensayo sobre la ceguera José Saramago * 

El evangelio según Jesucristo José Saramago * 

Hombre duplicado José Saramago * 

El alquimista Pau lo Cohelo 
* * 

Verónica decide morir Paulo Cohelo * * 
La insopc:table ~pdarl del ser Milán Kundca * 

Dernian Herman Hesse * 

Sidartha Herrnan Hesse * 

Bajo la rueda !-lerma n Hes:;e * 

El lobo estepario Herrnan Hesse * * 

El principito Antoi ne Sa int Exupéry * * 

Cyrano de Bergerac Edmund Rostand * * 

La casa de Bernarda Alba Federico García Lorca * 

La gitanilla Migue l de Cervantes Saavedra * 

\ · ''' 
• A,o , 

El quijote de la Mancha \ 'fig uel de Cervantes Saavedra * 

El libro negro G10 ,·anni Papini .. 

Ped ro Páramo Ju2 11 Rulfo * 

Drácula l3 :Jm S tocker * * 
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Título Autor Recomendado para: 
No-lector Lector Lector 

eventual habitual 

Niebla Miguel de Unamuno • 

Trainspotting Irving W elsh * • 

La odisea Homero • 

El túnel Ernesto Sábato • 

El retrato de Dorian Gray Osear Wilde * • 

Platero y yo Juan Ramón Jiminez • 

'.v1i lucha Adolfo Hitler * 

Aura Carlos Fu entes * 

Gn mundo feliz Aldous Huxley * • 

Inteligencia emocional Dr. Daniel Go!eman * • 

La familia de Pascual Duarte Camilo José Cela • 

Diálogos Platón • 

Don Juan Tenorio José Zorrilla • 

Carra al padre F ranz K.a fka • 

:\.zteca Gary Jennings 

El libro de arena Jorge Luis Borges 
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Hasta aquí finali za ríamos con las propuestas porque en definitiva el verdadero 

plan de trabajo surge y se desarrolla a partir de las condiciones y exigencias de Ja 

clase. En Ja conciencia de que ningún intento para elaborar un programa de fomento a 

la lectura es exhaustivo ni es completo, y este no es Ja excepción. Su objetivo 

únicamente es convertirse en una herramienta para el profesor y una especie de guía 

que acompañe al no-lector, principalmente, al inicio de su recorrido . 

Si alguno de los jóvenes que llegue a participar adquiere o refuerza el hábito 

de la lectura , si la búsqueda de la compañía de un libro se vuelve una costumbre 

habitual en alguno de ellos, podremos decir que ese proyecto habrá cumplido su 

cometido. 



CONCLUSIONES 
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Haremos un breve repaso sobre las ideas principales expuestas en cada capítulo. 

En el capítulo 1, l ectura antes que literatura, se menciona la necesidad de 

formar y/o consolidar en los jóvenes el hábito de la lectura antes de propiciar su 

acercamiento a la literatura, porque resulta sumamente difícil para ellos que se internen 

en el universo literario si primero no han adquirido el hábito de leer. Las obras literarias 

demandan habilidades especiales que deben desarrollarse para lograr su comprensión y 

disfrute, así como su justa valoración estética. 

Al apuntar diferentes definiciones sobre la lectura se encontraron tres elementos 

sin los cuales no podemos decir que dominamos dicha habilidad, son : 

a) comprender lo que leemos, no sólo en el plano léxico sino también en el 
t 

semántico, en el contextual, etc.; 

b) ser capaces de encontrar los distintos sentidos o significados con que está dotado 

un texto: descubrir lo que nos quiso decir el escritor, comparar las distintas 

versiones sobre un mismo texto que nos ofrecen lectores más aventajados que 

nosotros; 

c) hacer nuestro lo que leemos, pasarlo por el tamiz de nuestro criterio, ideología y 

experiencia expresándolo a nuestra manera, con nuestras propias palabras; es 

decir, interpretarlo. 

Asimismo reconocer a la lectura como aliada y compañera de viaje en nuestra vida 

cotidiana y en el proceso de crecimiento y madurez personal ; como instrumento de 

aprendizaje y sobre todo como actividad lúdica y recreativa. 

En el capítulo II, Los jóverres tierren la palabra, se establece la necesidad de 

acompañarlos y asesorarlos durante su proceso de formación como lectores 

brindándoles la confianza para que ellos mismos elijan sus propios ejemplares de 
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acuerdo con sus gustos y preferencias, induciéndolos a acometer lecturas cada vez más 

complejas que exigen mayor atención y madurez lectora. 

También se apunta la importancia de que los jóvenes cuenten con modelos 

lectores, tanto en el hogar como en la escuela, debido a que en los hábitos que 

adquirimos juega un papel deter~.:nante la imitación de conductas. 

Del mismo modo, se hace mención sobre la relación entre la televisión y el libro, 

sin oponerlos, porque cumplen funciones sociales distintas. La medida y la manera en 

que un individuo se acerca tanto a una como a otro depende fundamentalmente de un 

elemento formativo: la educación. 

El capítulo III, ¿Por qué la literatura?, permitió'conocer diferentes definiciones 

de esta rama del arte, así como la ponderación de sus características principales, de tal 

manera que pudiéramos damos cuenta de las ventajas de estar en contacto con obras de 

carácter literario. 

A un joven, en esta etapa de su vida, puede servirle para desarrollar su 

inteligencia y su sensibilidad; porque la literatura además de recrearse con la belleza, 

utiliza también la palabra para cuestionar la realidad, sugerir nuevas posibilidades de 

vida tanto al exterior como al interior del individuo. En este sentido, nos ayuda a 

reconocer nuestro interior como un espacio habitable. Si convivimos armoniosamente 

con nosotros mismos tendremos más probabilidades de adaptamos a las distintas 

circunstancias que nos toquen vivir y éste, es un comportamiento inteligente. 

Finalmente, en el capítulo IV, Planeación y diseño de un catálogo de lecturas, 

se plantea la conveniencia de elaborar una lista de lecturas recomendadas para los 

adolescentes a partir de las sugerencias de los mismos alumnos. Para tal efecto se 



elaboró un cuestionario que pem1ite conocer Jos temas y géneros de su preferencia. Al 

m1smo tiempo es posible ubicar a los jóvenes dentro de las tres categorí as de madurez 

lectora que manejamos en este proyecto: 

a) No-lectores 

b) Lectores eventuales 

c) Lectores habituales 

Con el fin de sugerirles obras apropiadas, cercanas a su realidad, con temas y tratamientos 

que puedan comprender y disfrutar. 

Para concluir, hay que comentar brevemente la utilidad o pretensiones del presente 

trabajo . 

Contra lo que pudiera pensarse, cualquier iniciativa llevada a la práctica, por 

sencilla que sea, tiene consecuencias. Puede producir cambios o bien, quedar como 

precedente, como instrumento de análisis o dato estadístico. 

Pero eso no puede saberse sino hasta después de aplicarla. En su elaboración, en su 

creación, otras son las preocupaciones que debemos tener en mente. 

Preocupémonos, por ejemplo, porque nuestro esfuerzo sea honesto, congruente con 

nuestra vocación y basado en el deseo de colaborar en el mejoran1iento de las condiciones 

actuales. 

Adquirir una formación profesional es un privilegio, y acercar los conocimientos a 

los demás integrantes de la comunidad en que vivimos, compartir con ellos los beneficios 

que la educación misma reporta, es una buena manera de retribuir a la sociedad el bien que 

nos ha proporcionado por medio de sus instituciones. 
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Recordemos, no importa qué pequeño sea el aporte individual, debernos estar 

conscientes y convencidos de que la suma de estos modestos intentos son los que 

pueden generar los grandes cambios que transformen a la sociedad. 
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ANEXO 



universidad léÍtinoamericanaJ 

FICHA TÉCNICA 

hstituciór: Escuela Preparatoria Univ r~rsidnd i.-atinoarnericana. Campus rlori~d' 

~·'1··~ ~'· .. 
Profesor: Ricardo Aguilar Ruva,caba. ~ u~" 

Nombre del proyecto: "Círculos de lectura P.n el aula' ' . PRé..>ARATORIA 

c. FL.ORlfJA ~•"' 
Objetivo: Fomentar la lectura en los adolescentes . ',,.

1 
Y:381 

•O 1f<' 

Características del programa: ActiviGad suplerntntaria sin v·aior curricular. pero 
llevadn a cabe dentl'ú de la cl<:se de Litc.:ratura un ivers<d e•1 3º. ~c1m·stre y T<llicr de 
Lengua, en 4c. Semestre . 

Justif'.cación del programa: Resulta suma ment e.: c.lilki\ t;uL· u11 ail"11111.) se i:,tcrnc en 
el mundo de la literatura si pri111cr9_~ adc~u:rit.l(J l : I '.i0::i_1.tt' t;l:_lc.:e_i:. las 0bras 
literarias dcn~andan hJb ilic.l;.ides especiales (jüc deben Jcsarrn\lar'i•~ rara :u,;rar su 
comprensión y disfrute. Por otra part~. de las cuatro h<ibilic'aL!cs b<Ís:cas de la lcngt1a· 
hablar. escuchar. leer y c~·. cribir. es indudalile que la kctur:1 requiere l:Spl:ci<il atención 
en nuestros días. 

Plan de trabajo: Durante todo el cic 1.o cscolnr se cicst111:mí11 los (i\tirno's· 1 O minutos 
de cada sesión a la lectura . 

Grupos piloto: 

Materia 
Lit. universal 

'" " ... ,, 
.. 

Taller dl lengua 
" 
.. 
;¡ " 
" " 

Col. del Valle 
Gabriel Mancera 140?. 

México, D.F. 
ext. 8141 

Grupo 
5030 
5050 
5070 
~080 

4010 
4020 
4030 
4070 
4080 

/vforrícu/a 
33 alumnos 
"" .. 
J) 

41 ;, 

40 

35 .. 

36 
35 .. 
36 ;, 

40 .. 

Col. Florida 
1ztaccihu<1tl 178 

México, D.F. 
f'Xt f\376 

" 

Conmut.ador Valla - Florida B~ 00 81 00 
,.,..11w.ut~ . e>rlu .mx 

N1í111 ero ele chs::s 
3hrs. a la sem:m1 

.; ., 

'.11. a la sen .a na 

Campu!l Ciencias d~ la Salud 
Teopanzolco 107 

Col. Vl! .tl l lermo,;a 
Cu1 mavae<., Mor. 

01 (777) 3 12 67 83 y 68 12 
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BITÁCORA 

1 ". Semana. (Del l l al l 5 de noviembre) 

Presentación 
1. Se explicó a los alumnos la naturaleza del programa indicándoles que se 

leerlan únicamente libros y no otro tipo de publicaciones (revistás·, periódicos, 
etc.), en fonna individual y en voz baja. La elección del ejemplar sería libre en 
cuanto a tema, autor y época. 

2. Se mencionó el carácter opcional del programa y se elaboró un registro de 
quienes decidieron participar y quienes se abstuvieron de hacerlo , 
explicándoles que su decisión no influiría en su calificación. 

3. Se les aplicó un cuestionario sobre sus gustos y preferencias. (Anexo). 
4 . Aunque no se les mencionó a los alumnos. está contemplado que durante las 

sesiones el profesor también leerá su propio libro. 

Re:~lstro de ¡}({rfici¡)(JJ11es 

G rupo 
5030 
5050 
5070 
5080 

4010 
4020 
4030 
4070 
4080 

Inicio 
*Observaciones. 

Participan 
32 
25 
41 
39 

34 
28 
28 
36 
40 

Se ahsricncn 
1 

11 

o 
1 

1 
8 
7 

o 
o 

1. Varios de los participantes en lugar de leer se ponen a platicar. 
2. Quienes no participan hablan en voz alta y disuaen a quienes sí leen. 
3. El grupo 5080 pidió extensión del tiempo de lectura. (20 minutos) 

2º. Semana. (Del 18 al 22 de noviembre). 
1. Clasificación de los alumnos en 3 catt!gorías: 

a) No lectores. (Quienes no han leído un libro completo) . 
b) Lectores eventuales. (Cuando menos han le ído un libro cornple~o). 
e) Lectores habituales. (Leen regularmente y, por lo s'.!neral. term inan 

los iibros que empiezan). 



Ca1egoríos. .-;f"., o 

Grupo (a) (b) (cJ ,'.'1> rle.fi I! id,J.1· /(+'u.lit~'.; .. 
5030 5 15 9 ~ 

5050 4 19 3 9 PHEP.AAA1 O.IU \ 

5070 " \:) 9 14 f c. FLORIDA ~~ 
.) 

5080 6 17 12 4 ' '>- 1367 0~ I~ fl\ .~ o.-..,.t. 
4010 2 29 4 o 
402() o 17 5 16 
4030 2 28 3 2 
4070 o 13 17 16 
4080 9 \7 7 ..., 

*Observacion es 
1. No todos traen su libr·). 

2. No guardan silencio y se distraen fácilrnéntc 
3. Se elaboró una lista de libros recomendados a rartir tk l;-i :; suge ,,~nciJ s que los 

mismo: alumnos hicieron en el cucstion«r io q1·e ~ .e :e: :1pl;c,·1. 
4. El grupo 5080 lee 15 minuto:; por scsi :rn. 

3". s.cma na._ CD.el ~5 .ª1 29 de novie111b1~ 
Debido a la 111d1sc1pl1na durante las scsio·n~"tcic-lectura se tom:11·011 l<1s s iD~1ie 1 1 1cs 
medidas: 

1. Se Célrnbió el carúcter del prograinn. de o¡)(;fo11ul ~1 uh/ ,,:~uro ."in con lél anu ::nci a 
C:el Dire ctor. 

2. Todos deberún leer algC1n tipo de publicaci .~ 11 nl:Ct~s ar; :1 11· . cntc. pnc1 ->l'' l11 1ecrú n 
)ibros c¡uicn .~s así lo decidan. 

*O bservacion es 
1. En algunos grnpos se suspendió el r1rogra1;1a di:: lectu i"1 dr:'b ;do .. 1 la necesi dad 

de pla:icar con los al umnos sol:irc discip lina y c0rnport :-1111ie ¡110 en cl2sc 

4ª. Sc 1~rn n a. \Del 2 al 6 de dicic1'1 1Jre) . 
1. Se elaboró un Buzón para qu ·~ los alumnos c¡u~ él :; í lo 1icsl.!e11 pl1cda11 cle pll sitar 

fichas c.rn los cintos ele los libros q1.1c quie1«1r. '"..:co rncnd.11'. (l .<1 i11ló:1 ·1<icil'i11 
rní nirnn que deben tc11c1 las lichas ..:s: Títul o del lihrn . aulnr. y llll breve 
resumen del tr::rnn j. 

2. El profesor llevó llllas r.;vistas al Séllón de c::asc:. rar<t (\ 1. ll' quienes 110 v·rn a 
leer libros se cntretc n ga 1 ~ con e ll as . \El crit.:::r io C.:e sc:lccc·c'1,1 Ll l: l¡•s revi· ws 
consiste en exclui r la rornografa, el arnarillisrn:-i y las q .1 c tratan sr1IYc c:I 
mundo del espectácu lo de rn ar,era muy frívcla). 

3. A varios all1m nos que lo piJieron se les recomend <1 ron a:gu11 os e.J c1npl:tr;! :;, 
pero no los pudieron c::rnseguir. De ahí se detectó 11110 de l o~ problemas 
princ ipales r:Jara llevar a cabo el programa de forne •1to a !n lec.tura: la 
disponibi lidad de bs lihros. Por ta l ra?:Óil se pro:rn;o la r::re<.ción de una 
B;b\ioteca ci;cu1an:e cuyo acervo C5taría comruc~to por clc inc.ciones d~ lo:; 
mismos alumnos con las siguientes carncterística :, 

a) La donz.ción tiene que ser de Ún libro ya ltíJo por el1os y ·que 
verd aderam ente le s haxa ·gustado . 
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b) Anexr.r en la portuda una tarjeta con el titul 0, au,0r >' un b,....:vc resumen 98 
del terna pnn: conf'o1111ar un catálogo y c¡uc 1os'usuuri"s pu~clan darse ...,....,,._ _ 
Lma idea del <.;Onten:du. _ ~,~"ª'~"" 

5"; Scmnna. (Del 9 al 13 de dickrnbre). ~~ 1~~ , N· 

1. Se suspe~di6 el ~rogrnrn .l º'~bido al periodo de e.-;<'._ rnC11cs hir.1cstrnles y )C UIJ'J¡ ;, 
reanudar?. ces pues de vnc2e1<')11es. . TOR. ·· 

PREPARA .· ·· 
c. FWRIDA ... 

13R1 o"" 
6ª. Semana. (Del 6 al 10 de ene:-o de1 2003) 't~~'1~' · 

1. Cominúa el proyecto. Los alumnos deberán traer al salón d~ clase, <le manen. 
obligatoria, un libro o revista. 
2. En la tercera ~esión d~ cada semana serár realizados los co:-i~emarios de tt:xtc : 
volu .. 1tariamente compartirán con sus compañeros las idea.>, frases o conceptos 
que más h2yan llamado S\I ?tenciór. de la lectura que está:·¡ rea'.iz.:mdo. G2.rán a 
conocer su opinión personal y la impresión qlle ies ha dcpci•J. 
3. En cada grupo es nombrado 11n vis0r pan:. report2r a 10:; alumnos qu~ n0 ];!en y 
distraen a los demás. Conn sanción aeberán donar t na revista para fornnr un 
P.evistero. 

*Observaciones. 
1. No tuvo accptación'·con los alumnos la idea de crear la Bih 1h teca ciré:uiante, 
por lo tanto se canceló la propuesta. 
2. En 5°. Semestre los a~umnos están más participati\Os y entusiastas . 
3. En los grupos de 4º sem<.;stre no hn sido posib'.e e1: har a and1r el proy1x to 
debido a la indisciplina. Muestrnn~c--in ·a traer st.s Lhms1revistas. 

7ª. Semana. (Del D al 17 de enero) . 
1. El grupo 5030 rnlicitó un incremento en el tienro de ltctuia, de l O a 1::; 
minu~os . 

*Observaciom.s. 
l . Tiene éxito el Revistero. En los gnq~os ci ~ 5°. sr, mcs tre a·.1menta el nt'.rncro ele 
alumnos que d~cider. pon~rse a leer. 
2. La se;ión de Colllrntario c/e ./e: :tus únicamente se cst.í ll c~"'ar. Jo a <.; abo 1;11 e l 
grupo 5080 . 
3. Los alumnos de 4° scme:,tre c0me'.1zcron a leer .:ntr.: í5 y 1 (1 ni :1utos . 

8ª. Semana. (Del 20 al 24 de enern). 
1. Se crea un espacio en la clase p<1ra dar 1e.::11.1ru ,·: .1 " o:: (. / 1c.' a a '. gu 1rns ' t:x·.os 
seltccionados del Program1 de1;studio: .. 
2. No pre.cede Ja petición d~ l 5030 :-a e¡ue Jcs r · u 6~ de l O minutos c o1~ 1ienzan a 
distraerse ostensiblemente . 

*Observaciones. 
l. En 4°. Semestre pudieron realizarse las sesiones , pi; ro con mu;;ha c, dificultades 
debido al ruido y a otros dis:ractores . Ayudaron mucho ios ejcniplarec; del 
Revistero, que ya suman :¿o. Una :ninoría ha traído su propio :il:lro al salé n 
2. Un nar de alumnos de 5º. Semestre coment2.ron con en':Usiasr.10 que y3 e'.;tún 
por terminar el libro que escogieron. 



9". Semana. (Del 27 al 31 de enero) . 

· Ulis<.:rvacior1<.: s. 
l. El 5080 es d grupo que mejor participa en el proyecto . Se han instituido los 

Viernes de comentarios donde incluso han presentado textos de creación 

personal. 
2 . En los otros grupos de 5º , la participación es buena en términos generales, PREPARATORIA 
pero hay que estarles llamando la atención continuamente y no ha sido posible <., C. FL.DRIDA ~T. 

l . ¡ . d > 1367 ?: rea izar e comel1lano e texros. /'v ~,o 

3. En 4º. Se:nestre es suspe:idido temporalmente el proyec to por la indisciplina ºAu'! 

que muestran la mayoria de los a lumnos. 
1 O". Semana. (Del 3 al 7 de feb rero ). 

1. S in cambios respecto a la semana anterior. 

* Observaciones. 
J. Fue elaborada una Lisw de recomendaciones a pa rtir de Jos títul~~ sugeridos 
por Jos alumnos del 5080 y 5050 para darla a conoce r a los dem ás grupos. En 
ella sólo se co nsignó el T ítulo del libro y el Nombre del a uto r. 

11 ' . Semana. (Del l O al 21 de febrero). 
1. Es suspendido el proyecto en este lapso po r ser periodo de exámenes 

extraordinarios. 

12". Se mana. (Del 24 al 28 de febrern ). 
lY. Semana. (De! 3 al 7 de marzo). 

l. C ontinúa sus~.::ndiciü el proyec:'.).-( DíaE :ie ?enniso económico). 

14'. Semana. (Del i O c. l 14 de marzo ). 

l . Contin úa el aplazamiento. 

7 Planeación y diseño del "P royecto suplementario de lectura" para sustituir 

al de "Círcu los de lectur::i en el aula" que se lle·1ó a cabo durante l O 
semanas. El objetivo es lo grar una mayor participación y control de los 

avances logrados por los alumnos. 

15' . Sc m:rna . (Del 17 al 21 de marzo ). 

l. Se le s explicó a los a lumnos de 5º. Se:nes;re el nue·:o proyecto. 
! En~º. Semesrre se suspenée definitivamente el proyecto de "'C írculos de 

lectura" y quedan excl uidos de el nue·:o. 

16'. Seman:i. (Del 24 a l 23 de marzo ). 
l. Inicio de l nuevo proyec:o. 



CLESTIO.\AlUO so1mr:: ,\CTlT UDl·:s y ,\l'TITCDCS [)[LOS u:croru:s. 

(ASIDU !DAD) 

l , ¿Cuántos libros lees al mes o al a11o? 

(GUSTOS Y PREFERENCIAS) 

2. Menciona el tí tulo de los tres últimos ejemplares que has leído. 

(ACTITU D) 

3. ¿Qué influye, primordial mente, cuando eliges el libro que vas a leer? 

(MODELO LECTOR) 

/~S1º 
PREPARATORIA 

C. FLORIDA~ 
>, 13f37 0 t: 

+ AMtfl' 

4. Pien sa en 5 lectores que conozcas y que al~una vez hayas visto kycndo libros ¿a 
qué círcu lo perte:1ecen? (De esos 5, indica cuántos pertenecen a cada ~rupo ) 

FA1>-1! LIARES AMIGOS MAESTROS OTROS (Especi~1) 

(UTlLIDAD) 

5. Explica parJ. qué re ha servi do la lectura. en términos genc~ales. 

(GUSTOS Y PRE?C:RE~C lAS) 

6. Si tuvieras que rec:omendar ic un solo libro a un adolescente c,cuá l seria y por qué'1 



Preparatoria Universidad Latinoamericana Campus Florida. 

Materia: Literatura universal. 
Profesor: Ricardo Aguilar Ruvalcaba. 

~+~~s .. 
PREPAllATORIA 

< C. FUJRIDA T, 

Hoja de control. 
~>./ 1387 (j.,.,~ 

.._.o " 1.4'~ "\ 
Evaiuación y criterio de exención correspondiente al 4º bimestre. 

Factores a evaluar 

e 

l. Temas del Programa de 
estudios de la U. N.A. M. 

2. Proyecto suplementario 
de lectura. 

Descripción 

Historia de la 
literatura. 

Teoría literaria 

Lecrura de 
distintos tipos 
de textos 

Requisitos 

Asistencia 

Participación en 
clase 

To::nar apl!'.1tes 

Presentar examen 
bimestral 

Leer 

Entregar reportes 
de lecrura 

Valor 

40 % de la 
caiiñcación. 

60 % de la 
calificación. 

' Para exentar, el alumno debe: a)cubrir el número de asistencias mínimas requeridas. 

. 1 Justificación del proyecto . 

b )presentar su libreta con los apuntes de todos los ternas vistos 
en clase. 

c)entregar todos los reportes de lecturas asignados . 

. 1. 1 Objetivo: Fomentar en lo:; alumnos la lecrura recreativa. de nlacer 

... 



..., , ..., E - -

.:._1 __ squema cxpiicall\ O_ 

Proyecto suplementario 
de lectura_ 

Tipo de tex to sugerido 

Grandes obras de la literatura 
universal 
(Libro completo. de cualq ui er 
género. Correspondiente al 
siglo XX y anteri ores. ) 

*Recomendado só lo para 
lectores habirua!es. 

Literatura contemporán e:i 
(Libro comoleto, de cualquier 
género, escri to en el siglo 
XX ó X,'<:i.) 

*Recomendado para cualquier 
tipo de lector. 

Lectores habituales 

Duración 
8 semanas 

Valor 

50 puntos 

30 puntos 

Inicio: Fin: 
Semana del Semana del 
24 al 28 de marzo 26 al 30 de mayo 

Reporte de lectura (Requisitos). 

-Entregar semanalmente, l cuartilla 
escrita a máquina o a computadora 
con los siguientes datos: nombre del 
alumno, número de lista, grupo y tipo 
de lector. 
-Debe incluir un resumen del tema 
y la mención de las características de 
los personajes, el narrador, el tiempo y 
espacio narrativos; así como su inter
pretación personal dd comenido 
y comentarios. 
-Anotar la bibliografía_ 

PREPARATORJA 
< C. FWR!DA -.;: 
\ "1;.. 1"67 ~ ' / ~ út: 

~ 

Lectores eventuales L Aplicm restricciones. (Ayudarles a seleccionar una obra adecuada a su 
.Vo-!ccto."eS r capaci d:id y madurez. ) 

l 



1 

En caso de no leer un libro completo pueden reseñar sólo una parte de él: 

Un capítulo, o bien, 20 páginas, 
o un cuento (sólo uno por libro) . 

Cualquier poema con una 
extensión de una o más 
págmas. 

*Recomendado para todo tipo 
de lectores. Aplican las mismas 
restricciones que en el caso 
anterior. 

.A.rtículos, entrevistas o reportajes 
de periódicos y revistas. 

1 

"Recome:-idado para los no-lectores. 

1 1 

15 puntos 

10 puntos 
por 

págma 

2 puntos 
cada uno 

-Entregar 1 cuartilla semanal con los 
datos generales del alumno. 

-Interpretar el poema con sus propias 
palabras y añadir algunos comenta
nos . 

-En la cuartilla con los datos generales 
agregar la expiicación del por qué de 
su elección v comentar Sü relevancia, . . 

veracidad y originalidad. 
-Consignar la fuente de información. 
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