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No viYO para leer. leo para vivir 

Jorge Luis Borges 

Cuando un leclOr comienza a imaginar - un mundo de mingas y 
oven/uros. o un retrolO de nuestra sociedad. o el laberinto 
psicológica de lino serie de personajes. etc. -. lo que en realidod 
es/á hacienda es crear en Sil interior IIn conocimienlo integral de la 
vida. cuyo secreto más pudermo CQn~'I~/e en lu reprodu'l-'ión 
(decadificación) de una experiencia humana única que quedó 
plasmada (codificación) por la capacidad expresiva lingiiís/ica de 
un escriro(. 

Benito Gárnez 
Revista Tierra Adentro, 2000 

¡Par favor' Enseñemos a los niños a e:icribir sin que se den cmmto. 
tal y como los enseñamos a hablar. r si quieren saber un día cómo 
se llaman las palabras. y qué nombre les dama," a tados los 
dispara/es y aCler/o,:dellenguaje. allá elloL 

Juan Jose Arreola 
Inventario , 1982 

Tado libro que le(!mos hace oscilar nuestra brújz'¡a inlerior: lada 
espíritu ajeno nos muestra desde qué pUnlO.f tan diferenlel' cabe 
contemplar el mundo. Lenlamen/e se va luega sosegando lo 
inquietud. la aguja vuelve a la antigllo dirección. la propio de cada 
uno de naso/ros según l'II temperamenlo. 

HCnn3/ln Hcssc 
Lecl1lra.l' para mmutos. 2000 
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I nlroc!uCf iÓIl 

I'~r" .,'/ !""r "o ."n',- "/II"(I .,,'r """ n'"/''' d'''''" '1"" 
demtlr¡"",· s,n',, ' 

Gabriel Z,ud 
('¡i" ", leer ~II hiele/e/o 

La lectura ha estado presente en la historia de la humanidad desde que hombres y 

mujeres pudieron comunicarse por medio de la palabra escrita. La evolución de la palabra 

escrita y los medios por lo cuales los hombres fueron capaces de plasmarla. para utilizarla 

como instrumento de conocimiento y comprensión de sí mismos o como instrumento de 

poder, han sido diversos. De la arcilla al pergamino, mas tarde al códice y a los primeros 

libros como los que conocemos ahora. De la lectura en voz alta y masiva en las plazas a la 

lectura en los claustros De los copistas a la imprenta. Del latín a las lenguas vulgares Del 

poder de unos cuantos que sabían leer y que enseñaban lo que consideraban que los demas 

debían aprender (la palabra divina), a la marginación total de los menos fa vorecidos, de 

aquellos excluidos no sólo del saber sino de las necesidades mas elementales para vl\'ir De 

unos conquistadores que traían sus libros, a la imposición de creencias y a la obligatoriedad 

de aprender a leer para ser cristianos. De una realidad lejana, de un pasado distante, de 

muchos siglos atras, a una realidad : la nuestra, en la cual siguen prevaleci~ndo las 

desigualdade;:s y la falta de oportunidades para aprender a leer y a escribir. 

El tema de la lectura tiene muchas aristas, en este trabajo monografico hemos querido 

abordarlo desde nuestra visión como pedagogos y desde distintas perspectivas, que ademas 

de estar interrelacionadas con la pedagogía, comideramos que arrojan datos importantes 

para hacer un seguimiento que nos permita entender la importancia de la lectura en la vida 

del hombre. Por ello trabajamos una parte histórica, haciendo un recuento de la visión 

occidental sobre el lema; otra que sitúa a la lectura en el momento actual en nuestro pais, la 

lectura vista desde espacios como la escuela, la familia y la sociedad; ambitos que no estan 

disociados sino que guardan una completa relación entre sí; y por último, tomamos en 

cuenta la opinión de un especialista en psicolingüística con el cual coincidimos plenamente 

en cuanto a la manera en que los seres humanos, niños o adultos, aprendemos a leer. 
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En el primer capítulo de este lrabaJo se esbozan algunos ejemplos de la historia de la 

lectura considerando en principio, "Igunas evidencias que nos muestran la ne<;csidad del 

hombre por comunicarse de forma escrita y la importancia que la lectura ha tenido a lo 

largo de los siglos, para comprender nuestro pasado y presente. 

Con el afán de situarnos cronológicamente en algunas partes de la historia de la 

lectura, el desarrollo de este capitulo gira, sobre Iodo, en torno al mundo occidental, sin la 

intención de dejar fuera historias paralelas que se dieron en diversos espacios y épocas. Así 

pues, hemos acotado, con ejemplos cortos y en algunos casos generales, pane de la historia 

de Grecia, de Roma y periodos como la Edad Media y el Renacimiento, por considerarlos 

muy representativos para entender la evolución de esta práctica en la vida del hombre. 

Asimismo. con la intención de vincular la historia en general con una par1e 

impOr1ante de la historia de México, hemos querido aterrizar en un pequeño fragmento de 

la historia de la conquista en la cual llegan a nuestro país algunas de las prácticas vigentes 

de esa época con re lación a la lectura, entre ellas y en primer lugar, los libros que 

acompañaron a los conquistadores, con los cuales darnos cuenta del creciente interes que 

muchos tenían por la lectura, y en un segundo termino, no menos importante, la necesidad 

de la corona española por evangelizar a los indios, castellanizados y enseñarlos a leer y a 

escribir para reproducir su ideologia. 

En el segundo capitulo brindamos al lector un panorama g(;neral de la lectura en el 

México de hoy y planteamos en el, algunos de los problemas que subsisten en cuanto a la 

manera en que se ha querido fomentar la lectura en los últimos veinte años en nuestro país. 

Hacemos un recuento de las instituciones, organismos gubernamentales y privados en los 

que se aglutinan escritores, maestros, promotores de lectura, padres de familia que aún no 

han claudicado en su sueño por crear un país de lectores y que por lo menos han logrado 

interesar a unos cuantos en este amable proyecto. Manejamos algunas cifras y damos 

seguimiento de las politicas respectivas al fomento y promoción de la lectura. que incluso 

han tratado de implementarse en este sexenio Las desigualdades en este tema persisten, las 



oportunidades no son las mismas para todos y muy pocos son lectores en nuestro pais /1. 

mas de eso, pocos estan interesados en que seamos un país que lea 

En el tercer capítulo abordamos la lectura desde tres diferentes ámbitos que 

consideramos muy imponantes para esta práctica: la escuela, donde se da el primer 

acercamiento formal con la lectura y el espacio donde se reproducen ciertas practicas que a 

nuestro parecer, han limitado la posibilidad de acercar a los niños a esta actividad, y donde 

el docente carece también de las herramientas suficientes para generar conocimientos y 

placer acerca del tema de la lectura. La familia como el espacio que consideramos debia ser 

uno de los principales promotores de la lectura y donde padres de familia e hijos pueden 

lograr un intercambio de comprensión y entendimiento. Y 0\(05 espacios, como los que se 

crean por ejemplo con alguien que ama la lectura y nos la muestra como un tesoro, o los 

lugares que han creado las instituciones gubernamentales o paniculares para fomentar la 

lectura, en sitios tan imprescindibles como ferias del libro, editoriales, librerías y las 

bibliotecas que tienen una ardua labor, en donde se aglutinan maestros, escritores, 

cuentacuentos y amantes de los libros. 

En el cuarto capitulo abordamos una pequeña parte histórica sobre la manera en que 

en la antigüedad los hombres creían que la lectura entraba fi siológicamente en quien 

llevaba a cabo esta actividad, para ligamos enseguida al punto de vista de un 

estadounidense, especialista en psicolingüística, Frank Smith, nacido en el siglo XX, quien 

nos explica parte de las funciones que el cerebro humano real iza para poder leer; asi como 

algunas consideraciones sobre ambientes como la escuela, la familia y la sociedad, que 

innuyen de manera determinante en este aprendizaje. 

Hemos querido incluir a dicho especialista sobre todo porque estamos convencidos y 

de acuerdo con su tesis principal que dice: ~Se aprende a leer leyendo". A 10 largo de este 

capitulo contemplamos algunos ejemplos muy interesantes -con los cuales estamos seguros 

se identificará el lector-, que Smith nos refiere para que nos demos cuenta que el actO de 

leer no es cosa simple 
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Por úhimo pre$CnlarnOs nuestras conclusiones acerca de un lellla que tiene mucho de 

donde estudiarse y que no pretendernos agOtar en este trabajo_ La ¡mención mas bien, es 

seguir investigando al respeclO y encontrar espacios donde nosotros los pedagogos 

podamos difundir la imponancia que tiene la lectura en la vida de los seres humanos, como 

motor de cambio, de reflexión y de panicipación social. 

Cabe mencionar que a lo largo de la tesis manejamos una serie de conceptos que 

varios especialistas han desarrollado en torno a la lectura. A quienes hemos considerado en 

este trabajo se han dedicado a estudiar el lema desde diversos enfoques, pero de alguna 

manera, todos coinciden entre sí. Algunas concepciones son tecnieas, otras en cambio. son 

históricas, sociológicas, psicológicas y muchas de ellas, por supuesto, pedagógicas. Todas y 

cada una de estas posiciones tienen que ver con la educación. 

Es preciso puntualizar en este espacio que el tema de la lectura como objeto de 

estudio es muy reciente en nuestro país. Podemos decir que es a partir de 1981 cuando 

cobra más relevancia, gracias a la realización de la primera Feria Internacional del Libro 

Infantil Juvenil. Es quizá cuando se piensa que para crear lectores es preciso iniciarlos 

desde la infancia. Además, es el momento en el que existe una perspectiva real de que 

pueden producirse libros para niños y jóvenes en nuestro pais, y donde se establece un 

interés claro por fomentar la lectura desde la niñez, con la esperanza de que también los 

adultos, animados por todo tipo de eventos que se realicen con ese fin, se vuelvan ellos 

mismos lectores. Es entonces cuando se piensa en el qué, el cómo y quiénes. 

También es el momento en que empIeza a crecer el interés de algunas casas 

editoriales mexicanas por editar libros infantiles y juveniles. Asimismo, diferentes 

organismos públicos y privados, así como grupos independientes sobre todo de maestros, 

pero también de algunos pedagogos y demás personas relacionadas con el medio de la 

lectura, comienzan a realizar desde diferentes espacios investigación y promoción de esta 

actividad, como 10 veremos más adelante en el desarrollo de esta tesis. 
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En la actualidad. muchos prolcsionalcs de la educación cst¡m inmersos en el lema de 

la leclUra y prueba de ello son panc de los autores citados en este trabajo Como se verá. 

algunos de ellos son psicólogos, otros sociólogos, los hay incluso administradores, algunos 

más tienen estudios en Letras, pero finalmente muchos de ellos son profesionales 

especializados en educación, ya sea por los estudios realizados posteriormente (posgrados 

en Pedagogía o en Educación) o por sus actividades en el ambilo de la educación También 

están los pedagogos de origen, especializados en Olras disciplinas sociales. Muchos de estos 

profesionales estan ligados a institutos de investigación, a organismos educativos 

internacionales y a organismos dedicados específicamente a difundir y promover el libro y 

la lectura, convencidos de la importancia que tienen en la formación integral del ser 

humano. 

En muchas de las citas que fonnan parte de este trabajo hacemos referencia a los 

seminarios internacionales, congresos latinoamericanos y estudios especiflcos realizados en 

torno a la lectura, en donde han participado una gran cantidad de profesionales de la 

educación, tanto de America como de España, quienes ¡ambien dan cuenta del quehacer 

educativo en torno a la lectura. 

A propósito de Ifllectura ell/aformación integral del imlil,jdu(I 

Por último, quisiéramos añadir que el enfoque que le damos a la lectura en este 

trabajo, es resultado no sólo de la formación adquirida durante la carrera de Pedagogia, 

donde investigamos, conocimos, aprendimos, llevamos a cabo y reflexionamos sobre la 

labor que puede rn lizar el pedagogo en distintos campos de trabajo y con diferentes 

objetos de estudio relacionados con los problemas de la educación (uno de ellos la lectura): 

es también parte de una experiencia laboral realizada a lo largo de varios años (desde 

nuestra vida como estudiantes de quinto semestre) en instituciones dedicadas a la educación 

(Departamento educativo del Instituto Nacional de Pediatria, Dirección de Educación 

Comunitaria en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INCA. Subdirección 

de Investigación en el Programa Nacional de Solidaridad con Jornaleros Agricolas, Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIEES, Comité de 

Ciencias Sociales y Administrativas), y a un trabajo de busqueda personal , donde de algun 
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Illodo siempre nos ·topamos co n un abuelo, un maestro, una hermana mayo r o un amigo que 

no s habla de su emoción por los libros y nos contagia . Se debe, asimi smo , a un encuentro 

que sostenemos desde hace mucho tiempo con los libros, la lectura (y la escritura) ; y a una 

preocupación tanto profesional como personal por entender la importancia que tiene esta 

actividad en la vida de los seres humanos. 

Cuando hablamos de 'formación integral del individuo ' , consideramos a la lectura 

como parte fundamental en la vida del hombre, porque la lectura es una conversación, es 

adentrarse en uno mismo para encontrarse. Es una forma de adquirir nuevos conocimientos 

sin proponérselo, es una manera de contrastar y rectificar las propias opiniones; de adquirir 

entre toda esa gente que frecuentamos en los libros y que nos dice algo con sus letras, el 

hábito de la reflexión y del razonamiento ; es la estructuración de un criterio que nos 

permita el entendimiento de nosotros mismos y que nos ayude a comunicarnos con los 

demás. Leer nos conduce también a escribir. Nos permite darle vida a los pensamientos que 

vamos generando y nos lleva, irremediablemente, a sostener un diálogo con el autor, o los 

autores. 

Como parte de esa formación integral del individuo, la lectura: amplía el vocabulario, 

organiza las ideas, estructura el pensamiento, conduce al individuo a la reflexión, lo liga a 

historias conocidas y lo lleva también a las desconocidas . A mundos distantes e 

inaccesibles, reales o imaginarios; extiende su universo cultural y es fuente de placer. 

Como lo señala Daniel Sánchez Lihón' 

La lectura es también un arma de combate, es quizá la fuerza más contundente 
para despertar, perfilar y afianzar una conciencia desarrollada, porque a través 
de ella nos conectamos con lo valioso, con lo quintaesenciado, con la verdad. 
( .. . ) Pero no sólo es importante por su fin utilitario -que lo tiene en gran medida-, 
ni sólo es valiosa para comunicarnos, sino fundamentalmente porque es una 
actividad mental y vital que desarrolla la emotividad, la inteligencia y el ser 
integral de quienes la practican. Sirve para el desarrollo educativo y social, 
porque procura a las personas sensibilidad para comprender su medio, otorga 

• Daniel Sánchez Lihón es Licenciado cn Literatura Hispánica graduado en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima. Pero, con estudios de especialización en Europa. Ha dirigido el Instituto Nacional de 
Investigación y Desarrollo de la Educación, INIDE. Es doccnte universitario y consultor de organismos 
internacionales. como el CERLALC, con sede en Bogotá y la OEI. con sede en Madrid. Es fundador de la 
Asociación Pemana de Literatura Infantil. APLlJ y director del Instituto del Libro y la Lectura . 
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instrumentos para actuar en la transformación dL: la rcalidad. prodiga valores que 
dotan de orientación y guia en el trabajo y L:n la vida , aportando. además. 
expresividad para compartir y socializar las ideas . Posibilita a los SL:res humanos 
y a las sociedades a desarrollarse por si mismas, impulsar su propio crecimiL:nto, 
avanzar SIl1 mayores recursos. bienes o condiciones de infraestructura en la 
mejora de su sitl;ación 1 

. 

Sólo nos resta decir aquí, que a lo largo de la tesis el lector encontrará referencias 

específicas y contundentes sobre la importancia que tiene la lectura en la formación integral 

del individuo . 

1 Sánchez Lihón. Daniel. La lectura, conceptos y procesos. en: Sastrias, Martha. compiladora. Caminas a la 
lectura. El que v el c(¡/II0 para que los niños lean. México, Pax, 1995. p.7 



C:l ritulo I 

La lectur:1 en la \' ida del hombre: 
un a perspectiva eu el tiemllo 

1;.:</0 que IlIme,. en/re w.~ "'1lI"'Y, lec/(!r, 110 e.'-"" 111m, 
es UII hombr/!o 

Wal! Whillnal1 

1.1 Algunos hechos históricos sobre Iltlectura 

En este capítulo hacemos un somero recorrido por algunos ejemplos históricos que 

ilustran y comprueban la existencia de la lectura desde tiempos remotos; asimismo. 

destacamos la importancia que cobró en distintas epocas la práctica de la lectura y la 

manera en que ésta se ha ido transformando , 

A lo largo de la historia de la humanidad podemos observar que el ser humano con su 

necesidad de comunicar lo que le rodeaba y para dejar huella de su existencia, plasmó en 

una serie de imágenes 10 que sentía, vivía y pasaba en su entorno. Las pinturas rupestres del 

paleolítico superior son testimonio de eHo. 

Las imágenes de la cueva de Altamira, donde están pintados animales (casi todos 

bisontes) y cazadores, o las de Lascaux, han sido reconocidas como arte prehistórico por 

nosotros, pero seguramente representaron una forma de comunicación entre [os hombres, 

una especie de lectura y escritura que simbolizaba una parte de su cotidianeidad ; sus 

actividades, su visión del mundo, su cosmogonía, su realidad, su propia historia. 

En Siria en 1984, fueron descubiertas en Tell Brak, dos tablillas de arcilla de forma 

rectangular, fabricadas en el cuarto milenio a.c., que, segun los arqueólogos. fueron 

dibujadas con objetos puntiagudos. En una de ellas aparece una cabra y en la otra 

probablemente una oveja; además, tienen una incisión, que representa -segun la 

interpretación- el numero diez. En la opinión de Alberto Manguel, quien hace una hístoria 

de la lectura "Toda nuestra historia comienza con esas dos modestas tablillas. Figuran - si 
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es que la guerra las respetó- entre los ejemplos de escritura más antiguos que conocemos" 2 

Aclara que con esto no quiere decir que toda escritura tenga sus raí ces en esas tabli ll as 

sumerias -aún cuando el sumerio es la lengua de la cual se conserva la más antigua 

documentación escrita-' , porque la escritura china o la de América Central , se desarrolló de 

manera independiente 3 

Lo cierto, según él , es que en esos vestigios puede evocarse una voz, un pensamiento, 

un mensaje que nos dice : "Aquí había diez cabras, aquí había diez ovejas,,4 La persona que 

tuvo la suerte de encontrarlas algún día hizo una lectura, descifró e intentó comprender lo 

que esos signos le decían; de alguna manera los seres humanos tenemos el referente de los 

animales, vivamos en el campo o en la ciudad. En la actualidad, si no los hemos visto 

personalmente, es muy probable que los hayamos conocido en un dibujo o en la foto de un 

libro ; por eso cuando observamos una idea plasmada o un signo, intentamos leerlo a partir 

de nuestros referentes. 

Esto nos puede remontar también a los ideogramas chinos en los cuales se 

representan ideas. Las ideas como sol, agua, luna, hombre fueron trazadas por los antiguos 

chinos en dibujos muy parecidos a lo real; es decir, el sol fue representado primero como 

un círculo con un punto en medio, la lluvia con· una línea horizontal y tres filas de rayas 

verticales que asemejaban la caída del agua; con el tiempo estos dibujos se fueron 

perfeccionando hasta llegar a ser los aparentemente dificiles caracteres chinos que hoy 

conocemos y que después fueron adoptados por los japoneses. Si tenemos oportunidad de 

mírarlos ahora, aun con nuestra visión occidental, encontraremos el significado que quieren 

expresar. 

Según Ajan Watts : "El ideograma proporciona más información a simple vista y en 

menos espacio que la forma de escritura lineal y alfabética que, para que resulte 

, Manguel , Alberto. Una historia de la lectura. Tr. José Luis López Muñoz. Santa Fe de Bogotá, Norma, 
1999, p. 45 . 
• La producción literaria de los slllllerios consta sobre todo de himnos religiosos, mitos, cantos épicos (entre 
ellos el ciclo sobre las hazañas del Gilgamesh y el cuento del descenso de la diosa Ishtar a los infiernos). 
lamentaciones. Enciclopedia Práctica Planeta, tomo 6, Barcelona, Planeta, 1993. p. I968. 
3 ¡bid., p. '¡ 17 
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comprensible, debe ser pronunciada ." ; Y pone como ejemplo la manera en que en el idioma 

inglés se escribe MAN (hombre), que se realiza en diez trazos de lápiz o pluma, y la 

diferencia cuando se escribe la misma palabra en un ideograma chino jen (hombre) que se 

escribe tan sólo en dos trazos Á 

Si observamos los primeros ideogramas chinos, sobre todo aquellos que tienen que 

ver con la naturaleza, podemos intentar descifrarlos y entenderlos; y quizá lo logremos 

porque en esta lectura se trata de encontrar el significado del símbolo que expresa una idea. 

Bruno Bettelheim dice que en aquellas culturas ideográficas, 

( ... )el énfasis no se hace sobre el reconocimiento del ideograma sino sobre su 
significado, lo cual es necesario porque los mismos simbolos reaparecen como 
elementos en muchas combinaciones distintas y sólo la comprensión del 
significado de cada ideograma pemlite la comprensión del significado de estas 
combinaciones .6 

Aquí se presentan algunos ejemplos que nos da Alan Watts sobre la escritura china y 

su evolución, la primera columna en cursiva arcaica, la segunda el estilo pequeño sello y la 

tercera, clásica y moderna, basada en el uso del pincel. 7 

Sol o 8 

Luna J1) 

, lbid., p. 45 
; Watts, Alan. El camino del Tao . Tr. Horacio González Treja, Espaiía, Kairós, 1979, p.44 
6 Bettelheim, Bruno y Karen Zelan. Aprender a leer, Crítica, Barcelona, Grijalbo, 1989. p.46 
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Hombre • n '1 
Montaña é 

~ F J'f{ tq Lluvia • · .. • • , • 

Retomamos el ejemplo que da AJan Watts sobre la escritura china, para demostrar 

que estas imágenes pudieron ser leídas (interpretadas) por nosotros, de la misma forma que 

los arqueólogos leyeron (interpretaron) en 1984, las inscripciones sirias de las que se habló 

en los párrafos anteriores y de las cuales Manguel dice que: 

Por el mero hecho de mirar esas tablillas mantenemos un recuerdo que se 
remonta a los comienzos de nuestra historia, conservamos una idea, aunque el 
hombre que la pensara ya no exista, y participamos en un acto de creación que 
seguirá vigente durante todo el tiempo en que las imágenes incisas sean vistas, 
descifradas y leídas . g 

Eso pasa con la lectura, con ese acto desde el cual nos apropiamos de la historia de 

los otros y vamos también construyendo la nuestra, para darle sentido a la vida. Estamos 

convencidos de que la lectura es una experiencia por la que todos debíamos pasar, ya que es 

una oportunidad que tenemos para reconocernos como seres humanos, para identifIcarnos 

unos con otros y crear nuestros referentes. Hoy en día también se dice que "Leer es recrear 

sentimientos, deseos, imágenes y pensamientos que se sintieron, se vieron, se imaginaron o 

se supieron un día distinto, en otro tiempo»9 

7 Walts, Alan. Op. cit., p.49 
8 Mangue!. Alberto. Op. cit., p. 46 
9 INBA Senderos hacia la lectura . Memoria del primer seminario internacional en torno al fomento de la 
lectura, México, 1990, p. 178 
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Gracias a los vestigios de muchas culturas que exist ieron en el pasado podemos 

comprobar la existencia de la escritura y por ende de la lectura; con ello es posible dar 

seguimiento al desarrollo de la misma a lo largo de la historia de la humanidad . Con ese 

propósito queremos recurrir a dos especialistas en historia de la lectura en el mundo 

occidental, Guglielmo Ca vallo y Roger Chartier. 1u 

Cavallo y Chartier hacen un recorrido por la historia de la lectura en Occidente desde 

la Grecia clásica hasta nuestros días para mostrarnos la importancia que ha tenido para la 

humanidad esta práctica y lo relevante de su evolución en varios aspectos. Aquí hemos 

querido retomar algunas épocas que consideramos muy ilustrativas en la historia de la 

lectura, comenzando por la Grecia clásica, Roma, siguiendo por periodos como la Edad 

Media y el Renacimiento, hasta llegar a una parte de los orígenes de la historia de la lectura 

en el México Prehispánico y el Colonial que, aunque evidentemente los autores referidos no 

las mencionan (estas últimas), nosotros hemos querido concluir con ellas este capítulo para 

ligar la historia de Occidente con la nuestra, y dar cabida, en el siguiente capítulo, al 

panorama general de la lectura en el México de nuestros días. 

Grecia 

Los estudiosos dicen que es posible afirmar que en la Grecia clásica se tuvo clara 

conciencia de la importancia que tenía fijar los textos (escribirlos) y conservarlos para 

poder traerlos a la memoria y ocuparlos cuando fuese necesario . "A finales del siglo V a.e. 

parece concretarse la línea de demarcación entre un libro destinado casi solamente a la 

fijación y conservación de los textos, y un libro destinado a la lectura". 11 

En algunas de las manifestaciones de arte que los griegos realizaron, como en las 

figuras de los vasos áticos, se puede apreciar esa transición; se muestran en ellos escenas 

donde aparecen libros como textos de uso escolar, que evidentemente eran utilizados con 

fines educativos, y otras escenas de lectura donde aparecen, en un primer momento, figuras 

masculinas leyendo, más tarde incorporan también la figura de mujeres en plena actividad 

ti' Cava 110. Gllglielmo y Roger Chartier. El. al. Historia de la lectura en el mundo occidental. Madrid. Tallrus. 
2001.667p. 
11 !bid .. p.23 
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lecto ra . Se puede apreciar, segú n dicen los investigadores, que esas figuras no estilll 

aisladas, sino en representacio nes en las cuales claramente se observa qu e la práctica de la 

lectura se daba en colectivo como parte de la vida social de los griegos 

Se sabe, además, que la lectura individual era en ese entonces poco frecuente. 

Asimismo, la modalidad de lectura en voz alta fue una práctica empleada y difundida en la 

Grecia clásica, que después se extendió y perduró durante siglos 

La cantidad y variedad de verbos en griego que se utilizaban para indicar el acto de 

leer, han dado evidencia de los importantes momentos de evolución de esta práctica; 

algunos de esos verbos que implican ciertos significados referentes al acto de leer eran : 

"di stribuir" el contenido de la escritura, que necesariamente significaba realizar una lectura 

oral ; " reconocer", "descifrar", las letras y las sílabas, palabras y frases ; "recorrer", se 

refiere a un texto que fue recorrido, atravesado del principio al fin , atentamente y por ende 

a profundidad; entre otros.12 

Parece que en la época clásica, de una lectura como "distribución de un texto" 
realizada por unos pocos cultos a muchos analfabetos, se pasa a una lectura más 
difundida y por esa razón como "reconocimiento" directo de las letras en un 
librito cualquiera, hasta -entre los siglos V y IV a.c.- una lectura que al 
"recorrer" atentamente el texto lo considera, lo examina, lo sondea. 13 

El uso de dichos verbos en la vida cotidiana de esa época nos demuestra que en la 

Grecia clásica existían y se conocían ya diversas prácticas de lectura, así como ciertas 

funciones que, evidentemente, estaban relacionadas con la manera en que se leía en ese 

entonces; no obstante, en el mundo helenístico no toda la gente tenía acceso a los libros, las 

grandes bibliotecas, como la de Alejandría, no eran bibliotecas para la lectura sino recintos 

de conservación de los libros a ,los que sólo los eruditos tenían acceso . También eran 

"manifestaciones de grandeza de las dinastías en el poder (los lágidas - los Tolomeos- y los 

atálidas)" .14 

'~ /bid , p. 26. 
1.1 / dell/ 
,., Ibid. p. 29 . 
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Cabe seiialar tambi én qu e en los J) iálo}:o\ de Platón, en el lib ro Segundo de !JI 

NelJ/ihlim () de lO/liS/O, en la co nversació n que entabla Sócrates con Ad imante, habla sobre 

la educación de los niños y sobre lo que debe hacerse primero con ellos : " leerles fábula s" 

Sin embargo, pone especial énfasis al hecho de revisar concienzudamente a los autores que 

escriben esas fábulas, ya que dice que es preciso escoger sólo aquellas hi storias que son 

convenientes y rechazar las que no lo son. "Empecemos pues antes que nada, por velar 

sobre los autores de fábulas . () Induciremos luego a las nodrizas y a las madres a que 

diviertan con ellas a los niños, y a que formen así sus almas con mayor cuidado todaví a del 

que ponen en formar sus cuerposn l5 

En cuanto a los autores que se leían, aunque ciertamente Homero era en Grecia una 

lectura obligada, existió cierta censura hacia sus textos debido a la co ncepción que tenía 

acerca de los dioses en la lIiada y la Odisea. En estas obras los dioses son concebidos como 

seres superiores pero poseen sentimientos y pasiones humanas . En opinión de los 

gobernantes de esa época, era innecesario enseñarle al pueblo en general y mucho menos a 

los niños, esta cara de los dioses ; ya que la imagen de los mismos debía permanecer 

inmaculada. Tanto Adimante como Sócrates concluyen en el libro tercero de La República, 

en lo que conviene oír y en lo que no hay que dejar que escuche el individuo desde su más 

tierna infancia, sobre todo aquel destinado a ser guerrero, pues dicen que el principal objeto 

de ese hombre "deberá ser honrar a los dioses y a sus propios padres, y establecer entre sí a 

concordancia como un bien para la sociedad". 16 Evidentemente, Sócrates hablaba y ponía 

especial énfasis en la educación de los guerreros, pero también en la del pueblo . 

En el libro tercero de La República Sócrates señala también la necesidad de tachar de 

las obras de Homero, aquellos versos que pudieran hacer que los jóvenes guerreros se 

entregaran a los gemidos y al llanto ; dice pues, que había que suprimir de ellos las 

lamentaciones y las añoranzas. 

Conjuramos a Homero y a los demás poetas a que no encuentren mal el que 
borremos de sus escritos esos pasajes de la misma índole . No es que sean muy 
poéticos, ni que no halaguen agradablemente los oídos del pueblo. Pero cuanto 

1; Platón. Diálogos. dec imonovena edición. México. 1981. Porrua. p. 468 
¡r. ¡hid .. p. ~ 7J 
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más ht:rmosos son. tanto más peligrosos para los nlllos \ los hombres que. 
destinados a v ivir libres. deben preferir la muerte a la servidumbre . l

) 

Ciertamente era Importante que se leyera a los niños y que se les iniciara en la 

literatura , pero evid entemente era una lectura control ada, censurada y ajustada a lo que al 

Estado le convenía que aprendieran los hombres ilu stres. Por tanto, no habia que mostrar a 

los dioses con características humanas, por ello muchos versos de Homero fueron tachados 

y finalmente censurados . Aunque hubiera quien los conservara intactos y realizara de 

manera clandestina su lectura . 

Roma 

En Roma se mantienen ciertas prácticas de la lectura que existían en Grecia. De 

hecho en los siglos I1I-II a.c., los libros que se usaban eran esencialmente griegos; por 

ejemplo, los que usaban los comediógrafos para llevar a cabo sus obras en las que hacian 

reír a la gente, como fue el caso de Plauto (Sársina, Umbría, 254- Roma 184 ac.)I~, quien 

escribiera numerosas comedias (Miles glorioslIs, Vidularia, El persa, El soldado fanfarrólI, 

en/re otras) y las representaba inspirado en la tradición teatral griega, pero incluyendo en 

ellas modos, costumbres y dichos romanos para que la gente pudiera identificarse. 

Se puede afirmar entonces, que a esos libros griegos se les daba más bien un uso 

profesional. De hecho, el nacimiento de una literatura latina está vinculado a modelos y 

libros griegos Cabe destacar también que quienes leían en esa época eran las clases altas 

que estaban alfabetizadas y procuraban enseñar a los de su rango. La lectura la realizaban 

de forma privada. 

Los orígenes de una práctica de la lectura en Roma pueden también remontarse, 

según los especialistas, a personajes como Catón el Censor (234-149 a.c.), político romano, 

que gustaba mucho de la lectura y que solía leer sus oraciones en tablillas, ya que era el 

material en el que en ese entonces se escribía. El mismo Catón escribió una historia de 

1 ) ¡dem. , p.474 

l' "Una de las cualidades más apreciadas en la obra de Plauto es la riqueza de lenguaje y de diálogos utilizada , 
que fue alabada por Cicerón )' que, estudiada e imitada durante el Renacimiento. probablemente influyó en 
Shakespeare \' Moliere" Enciclopedia Prácllw .. . Op. cil. p.166 l . 
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Roma "en gruesos caracteres", para facilitarle a su hijo el aprendizaje de las primeras 

nociones de lectura 

Se puede afirmar que aunque en esta parte de la historia todavía se estaba lejos de una 

verdadera práctica popular de la lectura y de libros que circularan para toda la gente, la 

época de Catón marca un despegue importante hacia ese nuevo paradigma. 

En el 181 a .e. fueron encontrados los llamados " libros de Numa", rollos de 
papiro envueltos en hojas de cedro. Estos rollos -por lo que deducimos de 
fuentes que no dejan de ser contradictorias- en arte griegos y de contenido 
filosófico- doctrinal ( .. . ) eran falsos: "de aspecto demasiado nuevo" los describe 
Livio. ' 9 

Esto significa que en esa época el libro en forma de rollo de pairo , que habia sido 

difundido desde antes en el mundo heleno, ya era conocido en Roma y que seguramente se 

importaba el mismo papiro en ambos lugares, de manera que, según los historiadores, no es 

tan absurdo pensar que en Roma se podían también fabricar libros. 

Algunos de los libros griegos, incluso la llegada de bibliotecas completas griegas a 

Roma, provenían de los botines de guerra "en 168 los trajo de Macedonia Emilio Paolo, en 

86, Sila de Atenas, y en 71170 Lúculo del Ponto Euvino,,20 Esos libros pasaron después a 

formar parte de bibliotecas privadas de lectura, reservadas a la sociedad culta y no fueron 

difundidos de manera generalizada. 

En la época imperial surge una nueva práctica de la lectura, aunque cada región del 

imperio tuviera características propias, la cultura habia entrado ya en un proceso expansivo 

y, muy en específico, la cultura escrita. 

-desde los epígrafes oficiales hasta los graffiti-, circulaba una gran masa de 
productos escritos: carteles, exhibidos en los palacios y relativos a exvotos o a 
campañas guerreras victoriosas; libelos y pasquines en verso o en prosa 
distribuidos en lugares públicos con fines polémicos y difamatorios, fichas con 
inscripciones, telas escritas, calendarios, libros de reclamaciones, cartas, 

'" C<lvallo, G. Op. cil, p, 112. 
,,, ¡h"I. , p. 32 
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mensajes: , . ha, que tener en cuenta. además, la documcntación. ci\'il , . milttar. \ 
la cngendrada por la praxis Jurídica .: 1 

Para algunos historiadores el hecho de que en Roma existieran tantas manifestaciones 

de lo escrito -además, realizadas en muchos casos por gente sencilla-, qu e contenían por 

ejemplo cuentas de artesanos, tablillas de conjuros, cartas o incluso los mi smos grafJili , que 

ya hemos mencionado , asi como murales, les ha hecho confirmar que una parte 

considerable de la población romana estaba alfabetizada Y muy seguramente por el hecho 

de que "la afluencia de profesores griegos a Roma fue un elemento de helenización 

permanente de la cultura romana" 22 

Existieron una gran cantidad de escuelas primarias en todo el Imperio Romano, ahí 

los maestros enseñaban las primeras letras a los niños . "Los maestros eran en su mayoría 

antiguos esclavos, libertos, que habían tenido ocasión de aprender a leer y a escribir en casa 

de su amo" . 23 

En ese entonces la pedagogía dictaba que el maestro enseñara basado en castigos. 

golpes y maltrato, reglas que se siguieron imponiendo posteriormente en la educación C'la 

letra con sangre entra") . Se enseñaba la lectoescritura por medio de varios sistemas. 

Lo habitual era dar al niño unas tablillas de madera, recubiertas de una capa de 
cera, en la que ya estaban marcados los surcos de las letras y el niño debía pasar 
su estilete o punzón por encima. Otro sistema, más lúdico, era la representación 
en figuras de madera de las diferentes letras para que el niño las colocara 
fomlando sílabas o palabras . Cuando el niño ya sabía leer y escribir, hacia los 
nueve o los diez años, hacia copias o dictados en papiro o pergamino con 
« plumas» hechas generalmente de cañas afiladas -otras veces, de aves- que 
se mojaban en tinta24 

En cuanto a la educación secundaria, aquellos que podían continuar con la escuela, 

estudiaban, según las planes de estudio, las lenguas latinas y griega. Homero y Virgilio 

21 ¡bid., p. 33. 
22 Hidalgo de la Vega, María José. El. al. Roma imperial, Hisloria de la humanidad 10 111 0 11 . Madrid. Arlanza 
Ediciones. 2000, p. 74 
23 Ihid .. P 75 
2·' Ihid .. p.76 



también eran lecturas obligadas en Roma, pero se estudiaba asimismo, la obra de Meandro 

y de otros dramaturgos griegos . Estudiantes como Cicerón hacian sus propias poesias 

mientras aprendian también el arte de la oratoria y de la retóri ca. Cabe destacar que durante 

la época republicana en Roma, la poesia fue considerada una ocupación indigna. Mientras 

que en la época del Imperio la poesía habia ganado un lugar especial en la vida educativa y 

era considerada como una materia que no sólo enriquecía el aprendizaje de los jóvenes, 

sino que enaltecía los valores y la visión estética de los ciudadanos en general. Era habitual 

que algunos poetas leyeran su poesía en el foro , y aquellos que habían alcanzado la fama lo 

hacían en las Iibrerias de forma pública. 

Las librerías romanas, situadas cerca del foro, eran el lugar predilecto de reunión 
de los "intelectuales" de la época, quienes discutían poemas literarios, mientras 
el público escuchaba entre rollos y códices cuidadosamente alineados . En la 
puerta se colocaban carteles informando sobre las últimas novedades o los actos 
literarios.e; 

Como lo hemos señalado ya, sólo algunos continuaban con sus estudios secundarios y 

muchos menos seguían los estudios superiores. Quienes lo lograban eran sobre todo 

aquellos que pertenecían a las familias acomodadas; mientras los más pobres debían 

comenzar a trabajar. Evidentemente no toda la gente sabía leer, pero había cada vez más 

personas que estaban aprendiendo y que comenzaban a estar inmersas en un mundo donde 

lo escrito era ya algo muy importante en sus vidas. Como consecuencia de lo anterior, hubo 

una creciente demanda de libros y de lectura, así como el surgimiento de nuevas prácticas 

para esta actividad ; entre otras, la creación de bibliotecas públicas, el incremento de las 

privadas, orientación al lector en la selección y adquisición de libros, y la producción del 

códice (el libro con páginas - códice, en latín codex-, que era más barato que el rollo de 

papiro importado de Egipto), como tipo diverso de libro . Sin embargo, cabe mencionar que 

aunque las bibliotecas estaban abiertas al público en general, eran visitadas más bien, por 

un público de nivel medio alto . 

El uso del códice como medio más práctico -debido a que su manufactura no era 

profesional como la de los rollos de papiro- y ya era un objeto con páginas, era un libro de 



cont enido literario , y se puede decir inclu so , que fue inventad o por los romanos . A partir 

del siglo 11 de , el códice co mi enza a ganar terreno hasta imponerse y consolidarse 

defi nitivamente a finales del siglo 111. 

Marcial ya a finales del siglo 1, habla del códice de contenido literario - Homero, 
Virgilio, Cicerón, Livio y Horacio, además de sus Epigrama.\"- como libro 
fabricado en talleres libreros, por tanto, de un número de copias inconcreto. 
aunque dejaba entrever que se trataba de una novedad. 26 

Los cristianos adoptaron el códice para realizar sus lecturas en forma de libro ; sobre 

todo en el momento en qu e el cristianismo se ofreció como religión escrita; porque es 

entonces cuando se dirige a todas las personas y a los grupos alfabetizados de diferentes 

niveles sociales y culturales, a grupos que estaban acostumbrados a leer los tradicionales 

rollos, pero también a aquel público de lectores que leían cosas más simples o literatura de 

entretenimiento o de divulgación; para éstos últimos, los textos en forma de códice eran 

más accesibles por múltiples razones; entre ellas, porque era un material mucho más 

manejable y barato, al alcance de sus bolsillos. 

El gran éxito del códice, a diferencia del rollo, fue la manera en que aparecía 

organizada la información, ya que al presentarla en forma de páginas era posible ordenar 

unitariamente los escritos y manejar una mayor cantidad de texto . 

Sin embargo, en este período, con la aparición del cristianismo, la situación de la 

lectura cambia y aquellos grupos de lectores que solían leer, ya fuera de manera culta o por 

entretenimiento, comienzan a desaparecer para darle lugar a aquellos que sólo leían los 

textos canónicos destinados únicamente a los monasterios. Se lee entonces para atender las 

Sagradas Escrituras, se lee para comprender la palabra de Dios. 

Cuando el códice se difunde en forma de libro habitual en los siglos 1II Y IV, 

comienzan a producirse grandes transformaciones sociales y culturales. Disminuye, con 

notoriedad , el número de alfabetizados y por ende de lectores tanto paganos como 

cristianos. Afirman los grandes estudiosos que cada vez había menos mujeres que leían . Es 

,,; Ca l'a llo . G. Op. dI .. p. 14 ] 
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el ejemplo de muj eres co mo Melania que " al igual qu e otras damas cristianas de la epoca 

como Blesila y Paola, forma parte de una elite muy restringida, destinada a desaparecer 

enseguida . En los siglos V y VI el hecho de leer se enrarece entre las mi smas jerarquías de 

la iglesia ,, 27 El códice se va convirtiendo poco a poco en un libro para las mll1orias, 

mi entras el analfabetismo, que ya era comun en el siglo IV , va en aumento en sig los 

posteriores . La fo rma de utilizar el códice dio una perspectiva distinta a las práct icas de 

lectura, verdaderamente las transforma y da paso a las maneras de leer en la Edad Media . 

En Bizancio los libros siguieron siendo muy importantes, ahí se conservó el uso 

clásico de la lectura en voz alta a diferencia de la lectura silenciosa del Occidente latino 

medieval, y prevaleció el discurso escrito predicado, proclamad02~ 

Edad Media 

En la Alta Edad Media, la práctica de la lectura se fue constriñendo a espacios 

cerrados: iglesias, celdas, claustros y escuelas religiosas; y a lecturas estrictamente 

espirituales como la de las Sagradas Escrituras. Esta lectura fue tornándose en silenciosa o 

murmurada. "Los libros se leían para conocimiento de Dios y para la salvación del alma, 

para lo cual habían de ser entendidos, pensados y hasta memorizados" 29 

A partir del siglo VI comienza a tomar importancia la práctica de la lectura en 

silencio. "En la Regla de San Benito encontramos referencias a la lectura individual y a la 

necesidad de leer para uno mismo con el fin de no molestar a los demás" JO Esta práctica 

surge pues, por una necesidad en la vida monástica de preservar un ambiente sin 

perturbaciones para que los monjes pudieran consagrarse a la meditación y a la 

interiorización de los textos sagrados. En esos espacios se imponía el silencio como única 

forma para mantenerse en contacto con lo espirituaL 

27 ¡bid .. p.147 
2~ ¡bid . p.37 
09 ¡bid. p.38 
.Ir. ¡bid .. p. 160 



Sin embargo, entre algunos estudiosos de la hi storia de la lectura, parece haber ciel1 a 

controversia en el hecho de que en la Edad Media la práctica de la lectura en voz alt a se 

hubi era casi ex tinguido, frent e a la lectura silenciosa o murmurada Alberto Manguel di ce 

por ej emplo que " Dado qu e, comparativamente, pocas personas sabían leer, las lecturas 

públicas eran muy frecuentes, y los textos medievales exhortaban repetidamente a su 

público a <prestar oídos> a un relato»31 Las narraciones históricas y las hazañas de guerra 

por ejemplo, eran contadas en voz alta. 

Evidentemente, era un mundo donde lo oral seguía predominando frente a lo escrito. 

por tanto, la práctica de la lectura en voz alta se mantiene en el medioevo , incluso , en los 

monasterios algunos textos litúrgicos o de edificación eran practicados en voz alta, pero a 

decir de algunos, la lectura silenciosa comenzó a ganar ciertos espacios y a ser practicada 

por unos cuantos y con más frecuencia . . 

La escritura, es otra práctica relevante que sufre transformaciones en esa época 

debido a la lectura silenciosa. Cuando se realizaba la lectura en voz alta, los textos 

requerían ser escritos de modo continuo porque se leían como se hablaba, es decir, las 

palabras no necesitaban separarse unas de otras, las ideas se unían en una misma escritura; 

pero para cuando se requirió realizar la lectura' silenciosa o murmurada, fue necesario 

di sgregar cada palabra ; con ello se originan también, ciertas reglas gramaticales y algunos 

signo s de puntuación muy primitivos, para señalar la separación de las ideas y facilitar el 

entendimiento de los texto s. Es así como vemos surgir una incipiente gramática que marca 

con claridad una acentuada preocupación por el lector. 

Los monjes copistas utilizaron un método de escritura conocido como percata el 

cummata, "que consistía en dividir el texto en líneas que tuvieran sentido, una forma 

primitiva de puntuación que ayudaba al lector menos seguro a bajar o subir la voz al final 

de un pensamiento»32 Todavía no se llegaba a la puntuación que conocemos hoy en día, sin 

embargo, este mecanismo de puntuación primitiva contribuyó al progreso de la lectura 

'1 Manguel. A. Op. U l. p.71 
" fhid , P 7:1 
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silenciosa , que mu chos siglo s má s adelant e cobraria suma relevancia para las prácticas de 

lectura a partir de la Escolástica . 

" Las vicisitudes de la puntuación continuaron. A partir del siglo VII, una 

combinación de puntos y rayas indicaba el punto ; un punto elevado o alto equivalia a 

nuestra coma, y el punto y coma se utilizaba ya como lo hacemos hoy en día"]] 

Se puede decir que ésta es una etapa en la que se escriben más libros de los que son 

leidos, con ello cambió el significado y la función del libro . Recordemos que una de las 

prácticas más importantes de los monasterios del medioevo era la trascripción de textos a 

mano realizada por los monjes "El libro no siempre destinado a la lectura, se convierte más 

bien, además de en obra piadosa en instrumento de salvación, en un bien patrimonial, y en 

sus formas más hieráticas, valiosas y monumentales, pasa a ser símbolo de lo sagrado y del 

misterio de lo sacro" 3 4 

En un capítu lo de El nombre de la rosa, Umberto Eco recrea el ambiente de una sala 

de copistas de la Edad Media y nos narra como el novicio Adso (personaje central de la 

novela y narrador de la mi sma) hace una reflexión sobre la historia de su orden 

(benedictinos) y sobre el destino de los libros, que consideramos muy ilustrativo para la 

época a la que estamos haciendo referencia en este capítulo y para las prácticas que se 

generaron a través de la lectura en sitios como los monasterios. Eco escribe sobre lo que 

Adso observa un día que asiste al scriplorium donde trabajaban los monjes de la abadía 

copiando libros: 

33 ¡bid , p. 74 

Aquí se ve, dije para mí, la grandeza de nuestra orden: durante siglos y siglos, 
hombres como éstos han asistido a la irrupción de los bárbaros, al saqueo de sus 
abadías, han visto precipitarse reinos en vórtices de fuego, y, sin embargo, han 
seguido ocupándose con amor de sus pergaminos y sus tintas , y han seguido 
leyendo en voz baja unas palabras transmitidas a través de los siglos, y que ellos 
transmitirían a los siglos venideros. (.. .) No lejos de mí, el rubricante Magnus de 
lona estaba ablandando con yeso un pergamino que antes había raspado con 
piedra pómez, y que luego acabaría de alisar con la plana. A su lado, Rábano de 
Toledo había fij ado su pergamino a la mesa y con un estilo de metal estaba 
trazando líneas horizontales muy finas entre unos agujeritos que había 
practicado a ambos lados del folio . Pronto las dos láminas se llenarían de colores 

; ., Cav<l llo. G. Op.CII., p.38 
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, de fo rma. , . cada página sería como un relicario . resplandeciente de gemas 
engastadas en b piadosa trama de la escritura . Estos dos he rma nos míos. dile 
pa ra mí . viven ahora su pa raí so en la tierra . Estaban produc iendo nue, ·os líbros. 
igua les a los que luego el ti empo destruiría ine.'wrable ... " 

Con este fragmento de novela podemos imaginar una sala de copistas y la 

importancia que tenía para ellos esta actividad profesional, que permitió desarrollar nuevas 

prácticas, nuevos saberes y nuevas formas de aprender y enseñar por medio de los libros . 

El final de los siglos Xl y XIV marcan un importante periodo en la historia de la 

lectura . Las ciudades renacen, con ellas surgen las escuelas y por ende los libros. 

Es el momento en que la lectura cambia, pasa de ser una práctica más espiritual y 

hasta cierto punto de meditación, como la realizaban los monjes en los monasterios, a ser 

funcional y práctica en las escuelas . 

Es también la época en que el saber se impone ante la sabiduría: surge la Escolástica; 

y ante la imperiosa necesidad de que los estudiantes adquirieran conocimientos se dejan a 

un lado las fuentes originales escritas por los grandes autores y se recurre entonces a 

compendios elaborados por especialistas, en los cuales se resumían las grandes obras . En 

ese momento existía una gran producción escrita. Los compendios eran resúmenes en los 

cuales se concentraba la importancia de una obra, con ello ya no era necesario profundizar 

en el conocimiento , se habían dejado de lado los textos originales . Otro factor por el cual se 

recurrió a los compendios fue que existían pocos volúmenes disponibles para la gran 

cantidad de estudiantes de esa época 

A partir del siglo XI la escritura discontinua, aquella en la que cada palabra era 

separada para construir palabras que formarían frases e ideas, comenzó a manifestarse con 

mayor recurrencia en siglos posteriores. Esta forma de escribir separando las palabras no 

era nueva, era una práctica habitual en las islas Británicas desde el siglo VII al igual que en 

Francia, Alemania y Lorena 3 6 

;, Eco. Umbeno. E/ nombre de la rosa. Tr. Ricardo Pochtar, México, Representaciones Ed .. 1\185 . p. 226 
;, C ,,·a ll o. G. ()f'.CII .. p.213 



La evolución en la escritura y el uso de los espacios para separar cada palabra , 

permitió que en la Esco lásti ca se practicara cada vez con mayo r frecuen cia, la lectura 

silenciosa como esquema fundamental para el estudio de cualquier saber. " La separación de 

las palabras mediante espacios y la uniformidad del orden sintácti co permitieron exponer 

las ideas de manera clara, precisa e inequivoca, lo cual era un requisito indispensable para 

poder expresar las sutilezas de la filosofia Escolástica" 37 

La separación de las palabras, la puntuación, la construcción de las oraciones, la 

autonomía de las frases , el uso de conjugaciones y adverbios para formar oraciones 

compuestas, entre otros, permitieron al lector comprender y extraer el significado de un 

texto. "En lugar de la lectura oral de la Antigüedad, la Edad Media tardía se basó en un 

proceso de lectura visual dependiente de textos que tanto en su expresión sintáctica como 

gráfica eran sencillos y analíticos,,38 Podemos decir que se pasa de la comprensión auditiva 

de textos en la Antigüedad a la comprensión visual de textos en la Edad Media tardía. 

En tanto que el lector antiguo confiaba en la memoria auditiva para retener una 
serie ambigua de sonidos como paso previo para extraer significado, el lector 
escolástico convertía de inmediato los signos en palabras y los grupos de 
palabras en unidades de significado, para luego olvidar rápidamente las palabras 
concretas y su orden de sucesión. La memoria se utilizaba fundamentalmente 
para recordar el sentido general de la frase. la oración y el párrafo . Alberto 
Magno, santo Tomás, Roger Bacon. Duns Scoto y Guillemlo de Ockham. pese a 
la diversidad de sus orígenes nacionales. escribían todos en el mismo latín 
escolástico, notable por la claridad y precisión de la exposición, obtenidas 
sacrificando la preocupación clásica por el ritmo, el metro y la sonoridad 
meliflua.39 

En el siglo XIV, ya a finales de la Edad Media, dentro de las prácticas de la lectura, 

una de las más importantes era que a partir del empleo de la escritura discontinua, los 

autores escribían sus propios manuscritos y utilizaban, además, el modelo de letra cursiva 

gótica informal, lo que hacía al acto de escribir menos laborioso y más compatible con la 

actividad intelectual. Esto le permitió al autor prescindir de los copistas para realizar sus 

textos y volverse más independiente, lo cual le facilitó exponer sus ideas sin censura y 

,. Ihid .. p.213 
" In,,/.. p.227 
;" Inid .. p . 22~ 



esc ri bir en cuadernil los separados y rea li zar sus propias correcciones al margen ant e, de 

enviar sus escrit os al scnpwrilllll para su publicación . 

" Inicialmente, la co mposición escrita se había utilizado en textos latinos, pero a 

mediados del siglo X I V las forma s vulgares de gótica cursiva permitieron tambi én a los 

autores de textos vulgares redactar sus propias obras,,40 Lo cual permitió también que los 

estudiantes univers itarios pudieran adquirir copias para el estudio individual en silencio, 

que fue haciéndose una práctica cada vez más común hacia finales de la Edad Media. 

Aunque la lectura en los siglos XIV y XV se tornó cada vez más en privada y 

silenciosa, la práctica de la lectura en voz alta realizada en las aulas, siguió siendo muy 

importante en las universidades medievales; de hecho, dada la complejidad de las materias 

que se enseñaban en esa época, era pr,eciso que el profesor leyera en voz alta los textos, 

mientras sus alumnos seguían visualmente sus propios libros para poder comprender. 

En esta época escolástica, con la práctica cada vez más frecuente de la lectura 

silenciosa siguieron produciéndose muchos cambios en la presentació n de los manuscritos : 

aparecieron los capítulos, los índices, los títulos, nuevas forma s de puntuació n y 

subrayados, entre otros. 

Se debe señalar que la gente común y corriente no tenía todavía un acceso directo a 

los libros, porque la iglesia como instancia suprema, administ raba lo que se leía, y 

pretendía mantener el control amenazando con la excomunión a todo aquel que quisiera 

salirse de lo estrictamente permitido . Pero tiempo después, esta institución comienza a 

desempeñar un papel secundario en la cultura en general y en la lectura en particular. 

.", ¡hid .. p.230 



Renaci miel/(o 

En los últimos siglos de la Edad Media los laicos leian manuscritos latinos o vulga res 

en pri vado. lo cual permitío que dic hos grupos comenzaran a hacerse preguntas respecto al 

valor de la fe y la devoción IIldi vidua l. Entonces surgi ó en ello s la imperiosa necesidad de 

encontrar nuevas respuestas a sus incertidumbres. Ante esa situación ya se vislumbraba el 

interés de algunos por una reforma religiosa . Quizá fue eso lo que dio inicio a la toma de 

conciencia por parte de comerciantes urbanos y de ciertas familias aristócratas que 

acostumbraban leer en privado y silenciosamente . Décadas más tarde su descendencia sería 

parte de la Reforma protestante que encabezaran Calvino y Lutero 

Para Pirenne41 es el siglo XV cuando se puede considerar que los laicos empiezan a 

leer y la imprenta a jugar un papel fundamental en la difusión de la lectura . En ese 

momento la iglesia comienza a dejar de ser la encargada exclusiva de la difusión de la 

cultura. No sólo se imprimen libros religiosos sino también algunos de entretenimiento, que 

van desde la traducción de la Eneida hasta los libros de leyendas y caballería . Puede decirse 

incluso, que la literatura de la época es más fecunda que profunda y bella . Lo esencial, 

siguiendo a Pirenne, es que se crea un público, tanto para la literatura como para el arte42 

Es también en este periodo de la historia que Gutenberg43 imprime la primera Biblia 

(1455) Y abre las puertas de acceso a un material divino que había sido hasta entonces 

vetado . Tomás Moro publica Utopía (1516) y Erasmo Elogio de la Locura (el libro más 

leído en su tiempo), Rabelais lanza su frase "Haz lo que quieras" en su Gargantúa y 

Pallfagruel (1532) Y Juan Luis Vives hace todo lo posible para que Wopía se ponga en 

manos de los escolares. Para entonces la iglesia pierde la batalla por el control de la lectura. 

En 1517, Lutero ya había impreso su tesis . 

La imprenta desempeñaría un papel importante en el triunfo definitivo del 
protestantismo, pero la formulación de ideas religiosas y políticas reformistas y 
la receptividad de la élite europea a la formulación de juicios privados sobre 

41 Pirenne, Henri . Hisloria de Europa . México, Fondo de Cullura Económica. 1974. p.398. 4, Idelll 

~, Para 1455 Gutenberg imprime la primera Biblia en dos tomos. Aun cuando la imprenta va había aparecido. 
existia n todada los copistas y los libros manuscritos en esta época renacentista . 



prob lemas de conciencia debe mucho a una larga evolución en la manera de leer 
\" escribir. que comenzó a finales del siglo X \. culminó en el XV .... 

En el Renacimiento la antigüedad griega y romana se consideran un modelo de 

belleza y sabiduría, los grandes humanistas vuelven la mirada hacia los clásicos. lntentan 

leerl os en sus originales, no en las glosas, porque ellos afirmaban que los glosadores habían 

di storsionado el sentido original de los textos clásicos. 

Es cuando el crecimiento de la imprenta se acelera, Gutenberg, Fust y Shoffer le dan 

origen en Alemania, le siguen Caxton en Inglaterra, Cristóbal Plantin en Francia, Alonso 

del Puerto y Bartolomé Segura en España y Uriich Han en Italia. Se calculan 35 mil 

ediciones durante este periodo . El primer bestseller de la época fue Imitación de Cristo de 

Tomás de Krempis, con 99 ediciones antes de que finalizara el siglo XY45 

Desde el punto de vista de Henry Pirenne: "La imprenta no creó la afición a la 

lectura, que es anterior a ella, pero aceleró su difusión,,46 Con la imprenta se despierta en el 

mundo occidental el interés por las cuestiones intelectuales, y la Iglesia queda al margen de 

la cultura; toda la literatura laica se sitúa lejos de esa institución. 

Eduardo IV se preocupa de la tradición de Cicerón, emprendida por Caxton, y la 
de la orden de caballería fue dedicada a Ricardo III . Luis XI protege en Francia 
a los impresores . Los duques de Borgoña y Margarita de York, como el conde 
Ri vers, la duquesa Margarita de Somerset y muchos otros, son verdaderos 

47 mecenas. 

Evidentemente, esto sólo favoreció a la aristocracia. La Escolástica parecía estarse 

derrumbando en casi toda Europa, sin embargo, en España el Renacimiento sólo cambia de 

forma no de fondo , pues ahí sigue subsistiendo el espíritu católico. 

" Ca\"a llo, Guglielmo. Op.ó!.. p.25'! 
4; Fernández Serna. Gabino y Vite Bonilla. Omar. La Evolución del Libro, Breviario histórico. México. 
Instituto Politécnico Nac ional, 1986. p. 41. 
46 Pirenne. Henri . Op. cit. , p.3'!'! . 
..- Idwl 



El ¡\Iléxico PrehisJitÍllico y 11/ C01/(11/is11/ 

En el México antiguo ex isti a ya una forma de comuni cación escrita, los códices qu e 

eran manuscritos con pictografias, en los cuales se representaba la cosmogonía de los 

pueblos mediante ciertas representaciones alusivas a sus creencias y al entorno : dioses, 

personas, animales, astros y objetos. Estos libros fabricados en hojas de papel amate 

resguardaban la hi storia y el devenir de estos pueblos. Lamentablemente, estas evidencias 

fueron destruidas por los conquistadores casi en su totalidad . 

Las culturas meso americanas, principalmente la maya, la mixteca y la náhuatl poseían 

sistemas propios de escritura, numeración y calendario . Algunos de los códices que 

lograron salvarse se encuentran en la actualidad repartidos en varias de las bibliotecas más 

importantes de Europa y América, como el Códice Dresde perteneciente a la cultura maya, 

pintado hacia el siglo XI d . e, de contenido mitológico, calendárico y astronómico, que se 

encuentra en la Biblioteca de Dresde en A1emania4~ 

Podríamos citar como muestras de la literatura del México prehispánico el Libro del 

Consejo, llamado Popol-VI/h, especie de Biblia; y el Chilam Balam de Chumayel, ambas, 

obras de la civilización maya en las cuales se representa el pensamiento mítico, hechos 

históricos y visión del mundo de los antiguos pobladores. Como una práctica propia de sus 

costumbres, dichas obras fueron plasmadas mediante procedimientos pictográficos, en 

corteza de amate, piel de venado o papel vegetal hecho con maguey49 

Asimismo, ex iste evidencia de la poesía azteca a la cual hoy en día podemos tener 

acceso gracias a los estudios filológicos realizados por especialistas como Miguel León

Portilla, quien supo recuperar y dar a conocer en su libro Trece poetas del mundo azleca, 

parte de esta excelente literatura del México Prehispánico. Podríamos incluso decir, que en 

el México antiguo existió una gran producción literaria que fue destruida por los 

conquistadores, pero lo que queda de ella es testimonio de una práctica de la lectoescritura, 

" Fernández Serna . Gabino \" Vite Bonilla. Omar. La evolución del libro. Breviario histórica. México. 
Instituto Politécnico Nacional. 198(,. págs. 107 y 109. 
1" In"l . p. 11 7 
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evidentemente dominada sólo por unos cuant os, corno es el caso de otras civili zaciones qu e 

ya hemos mencionad o. 

Pero también los co nqui stad ores trai an co nsigo sus pro pios libros, la literatura 

española de esa época los acompaña, algunas obras se quedan en nuestro país y muchas 

otras se pierden para siempre 

El siglo XVI es el siglo de lo s viajes y las conqui stas ; acompañados de la lanza, la 

espada y el mosquete, llegaron los conquistadores y sus libros Amadis de Callla (1508), 

Sergas de Esplalldiáll, publicada en 15 I O por los Cromberger de Sevilla, Carci-Ordoñez de 

Montalvo donde aparecen como personajes de novela esas guerreras llamadas amazonas o 

la mismísima Calafia, reina de la California . lnclusive Hernán Cortés informa a Carlos V en 

sus cartas de relación, de algunos rumores sobre la existencia de mujeres guerreras por las 

tierras que está sojuzgando 50 

De las Sergas, por ejemplo, se sabe que llegaron a publicarse por lo menos cuatro 

nuevas ediciones en diferentes lugares de Europa y en específico en España, con pocos 

años de diferencia entre cada una . En Toledo (1521), en Salamanca (1525), otra en Burgos 

(1526) Y en Sevilla (1526) 5 1 Podría decirse' que fue en realidad una sucesión de 

reimpresiones muy vertiginosa para la época. 

Esto nos habla también de la gran variedad de libros con los que llegaron los 

españoles a los territorios de América, y de los efectos de la imprenta al multiplicar las 

ediciones de ese tipo de literatura, que estuvo, además, al alcance de muchos . Los libros de 

caballería, los de novela sentimental y los de novela fantástica, circularon. Hacia mediados 

del siglo XVl, entre las lecturas preferidas de los conquistadores se encontraban: de Amadís 

de Call1a, 446 ejemplares; del Espejo de caballerías, 1,0 17 ejemplares; del Rey Canamor, 

696 ejemplares; de Oliveros (Caballeros de Castilla) , 550 ejemplares; de La Celestilla 

(Tragicomedia de Calisto y Melibea), 325 ejemplares; de la Doncella Teodor, 823 

<l, Leonard. Irv ing A. Los libros del Conquistador. México, Fondo de Cultura Económica. 1 ':196. P 4':1 . 
<l /dclII 



elemplares: del (:¡d 1</1.1 ! J¡u: , ~ 77 ejemplares: y de M(/~(/!()//(/ (Libro de la l./IIdu 

Ai({,I!.u!()//o) , .3 7? ejemplares ': 

Según lrving A. Leonard , un investigador pudo constatar que "durante el siglo de la 

conquista se imprimieron en toda España 3 16 ediciones de los libros de caballerías ( .), 109 

de ell as procedían de las prensas sevillanas y 45 de éstas llevaban el pie de imprenta de 

Cromberger" 53 

Los Cromberger se extendieron a tal grado que obtuvieron inclusive permiso de 

Carlos V, quien les otorgó nada menos que la concesión monopólica del comercio de libros 

en México desde 1525 . Juan Cromberger hijo del fundador de la casa, alrededor de 1539, 

"se asoció con Juan Pablos - nativo de Lombardía- para establecer la primera imprenta en la 

ciudad de México, obtuvo del virrey y arzobispo de la Nueva España el privilegio de 

vender ' las cartillas y otros materiales impresos y libros de todas clases ' a una ganancia 

neta de 100 por ciento" 54 

Los libros que en un primer momento trajeron los conquistadores son parte ya de una 

herencia literaria que se originó en ese momento histórico, pero que trasciende hasta 

nuestros días. Lamentablemente en la actualidad no contamos en América con muestras de 

estos libros de entretenimiento, porque "la mayoría de los libros más breves (.. .) llegaban 

sin cubiertas a los lectores coloniales, en forma de folletos, como la mayoría de las 

comedias, y su vida era inevitablemente efimera,,55 Los volúmenes pasaban de mano en 

Illano hasta que quedaban destruidos, sumado a esto, las grandes inundaciones de México y 

la humedad, el polvo, la polilla y los terremotos, especialmente en Lima, Perú , hicieron 

imposible su conservación. 

Sin embargo, ahora mismo podemos dar cuenta de algunos de los libros que fueron 

impresos en el país durante el siglo XVI; en la actualidad se encuentran en el Fondo 

;: Ibid .. p. 94 
;1 Ibid .. p n 
" Ih id .. p. ~n 
;; Ih/(/ . p. 257 



Reservado que tiene bajo su custod ia la Biblioteca Nacional en la Universidad Nacional 

Autó noma de México, dos de ell os precisamente, bajo el se ll o de Juan Pablos. 

• Dialéc/ica resolll/IO CII/11 tex/II Aris/o/ells, de Alonso de la Veracruz 
México Juan Pablos, 1554. 

• Aquí comiel/l;'a un vocahulario en la lengua cas/ellana )' 
mexicana ... de Alonso de Malina . México Juan Pablos, 1555 . 

• Ar/e de la lenglla mexicana y castellana .. , de AJonso de Malina . 
México Pedro de Ocharte, 1571. 

• Tesoro .\piri/llal de pohres en le[njglla de Mechllacafn / ... , de 
Maturino Gílberti, México: Antonio de Espinosa , 1575. 

• hactado breve de anatomía y chirvgia y de algvnas enfermedades, 
qlle mas cufi11junm en/e suelen hauer en esta Nllella E.\paiia, de 
Agustín Farfán México : Antonio Ricardo, 1579'6 

Todos estos ejemplos, nos confirman algunas de las prácticas respecto a la lectura que 

trajeron consigo los conquistadores y qué de alguna manera se difundieron . Evidentemente, 

los libros del conquistador pertenecían en primera instancia a los españoles, más tarde a los 

criollos y mucho tiempo después a ciertos mestizos. Cabe destacar que también aqui los 

libros fueron instrumento de poder y de diferencias sustanciales entre el que sabía leer y 

quien no había aprendido a hacerlo . 

En conclusión 

La historia de la lectura es muy amplia, en este capítulo nuestra intención ha sido tan 

sólo la de brindar una visión general de la misma, haci end o uso de ejemplos que 

consideramos los más representativos por sus características y por nuestra postura frente al 

tema. El propósito de incluir al final del recorrido histórico que presentamos, parte de la 

lectura en el México prehispánico y en el colonial, ha sido doble, por un lado, ligar la 

historia de Occidente con la nuestra en el momento en que los españoles llegan a territorio 

mexicano con sus costumbres, tradiciones, religión y sus libros, y por otro lado, la de 

introducirnos y comprender la problemática que impera actualmente en nuestro pais 

respecto a tan importante actividad. Con ello le damos paso al análisis de la situación de la 

lectura en el México de hoy. 

<" Gutiérrez. Loyola Ricardo y Robeno Gutiérrez Aleala . ·'EI Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional. 
custodio de tesoros bibliográficos" El (;n¡versal. jueves I de mayo de 20m. sección F. Cultura . p. F4 . 



C:tpitulo 2 

I'anoram ll gen era l de la le(lur:1 eu el M é:.:ico de hoy 

2.1 La lectura en l\H:.:ico 

I'uebl/J que no -,ohe IHr no .,·nhe ver ", oir '" hoh/ar, 
"",/1"..- mi" .,'ol>e pensar y ,,,, .'''"''Pecho 1"..- dm)".,· que 
le aCarrea..-u ",ínmlO diccíu/JarlO '" cul", lu de .'U 
barbarie Q "-U tropiezO se debe "Iturcldo .<~n lido que 
pone en ,<u.o e.tco.<a.~ palobras. Ahecedaria ped,.,,~al 
dande el amor na a{¡enta nunco. 110 puede hacerla. 

Ricardo GanD;I.\ 

Los esfuerzos por reducir los indices de analfabetismo en México han sido 

insuficientes, Aun con la organización de múltiples campañas para alfabelizar a la 

población aduha desde principios del siglo XX y hasll! nueslros días. sigue existiendo un 

aho rezago educalivo que no se ha logrado abatir. Algunas cifras optimislas sugerían, que a 

principios de este siglo, en los albores de un nuevo milenio, sólo quedaría un cinco por 

ciento de población analfabela en nueslro pais. Mientras laul O, los pesimistas hablaban de 

una cifra por arriba del ocho por ciento 

Independientemente de los numeros y de la población que haya aprendido a Jeer y a 

escribir en Jos últimos años, lo cieno es que la alfabetización por si misma, no ha 

garantizado, de modo alguno, la formación de ¡eclOres. Tampoco el que una persona 

concluya la enseñanza primaria o secundaria, lo garantiza. Incluso aquellos que más tarde 

tienen acceso a la educación media y superior lienen problemas para leer y escribir, por lo 

lanto, para comprender el cOlllenido de las lecluras que habrán de formarlos es sus 

respeclivas áreas. 

Muchos alfabetizados leen y escriben de manera elemental; asimismo, la mayoría de 

quienes están en la escuela leen tan sólo para realizar las lareas escolares; podemos afirmar 

que en muchos ámbilos laborales no se requiere de la leclura, ni siquiera la necesitan 



CJui enes realizan tareas complejas y de alta responsabilidad . Se lee únicament e lo que 

conci erne al trabajo CJue se desempeiia ; así una secretaria, un dependi en te de una tiend a, un 

abogado , un médi co , un odontólogo , un maestro, un político o un ingeni ero, saben leer y 

escribir , pueden estar alfabetizados, ser universitarios y profesionales, pero no so n lecto res 

Un lector no lee por obligación 

c .) un lector es alguien que lee por gusto, por voluntad propia, todos los dias: 
que entiende lo que lee. y además puede escribir. C .) Un lector es alguien que 
dlsfmta gastar en libros. Porque aunque es cierto que las revistas \. los diarios 
también se lecn. un lector es alguien aficionado a leer libros, no por razones 
utilitarias , s ino porque ha descubierto, con la frecuentación de la lectura. sus 
ventajas y placeres 57 

Para que realmente la población alfabetizada utilice las oportunidades que le brinda la 

lectoescritura, en términos de herramienta, de llave hacia la información, de conocimiento 

del mundo que la rodea, de conocimiento de sí misma, dueña de su propia palabra y 

circunstancia; para que realmente pueda decidir su destino, debe necesaria y cotidianamente 

leer y escribir. Hacerlo más que como un hábito, como una necesidad interior. 

Evidentemente existen muchos factores que han impedido que el individuo cree en él 

esa necesidad de leer. Desde los aspectos familiares, como la falta de cotidianeidad con los 

libros en su entorno, hasta los factores escolares (en su momento trataremos ambos 

espacios), CJue debido a la falta de una política educativa clara que considere importante la 

inclusión de la lectura como estrategia de formación integral del individuo para todos los 

grados escolares, ha sido dificil darle continuidad a algunos intentos para lograr que la 

lectura forme parte de la vida de toda persona; pensando sobre todo en que cualquiera 

pudiera recurrir a ella como una herramienta que le permitiera incluso seguirse educando de 

manera permanente a lo largo de la vida. 

En un primer momento, lo ideal es la lectura de literatura, ya que la consideramos 

fundamental para crear e iniciar en el individuo el gusto por esta actividad ; que posee desde 

sus diferentes géneros, la posibilidad de que el individuo se reconozca a sí mismo y a los 

" Gilrrido. Felipe. ··Alfabetizac ión \ lectura en el siglo XXI" , revista Tierra adentyo . Abril-mayo 2()()() . 
núm . lO ). CNCA. Me.\ico. p. (, 



delllas, por medio de los valores, formas de vida y características de los seres humanos, que 

se plasman en el cuento, la novela, la poesía, el ensayo y el teatro . Mas tarde la lectura de 

otros textos que contengan un caudal de información importante como los históri cos, los 

cientificos, los filo sóficos, los políticos y hasta los técnicos, entre otros, pueden hacer que 

el individuo aprenda a conocer y aprenda a aprender, a la manera en que lo señala el 

Informe de la Comi sión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI , presidida por 

Jacques Delors. En donde se establecen los cuatro pilares del conocimiento, "aprender a 

co//ocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para 

poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir junIos, para participar y cooperar con 

los demás en todas las actividades humanas; por último aprender a ser, un proceso 

fundamentaL .. ". 5 ~ 

Nos interesa abordar el primero de estos pilares: aprender a conocer, que bien encaja 

en este concepto que manejamos acerca de la formación integral por medio de la lectura; 

que es uno de los instrumentos idóneos para tener acceso al saber. En este sentido el 

aprender a conocer puede considerarse, como bien lo señala la Comisión, como un medio y 

una tinalidad de la vida humana. "En cuanto medio, consiste para cada persona en aprender 

a comprender el mundo que la rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad , 

desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás, Como fin , su 

justificación es el placer de comprender, de conocer, de descubrir. ,, 59 Y una de esas 

alternativas para el conocimiento está en los libros y, por tanto, en la lectura como una 

actividad que permite al individuo seguirse formando continuamente. 

El incremento del saber, que pennite comprender mejor las múltiples facetas del 
propio entorno, favorece el despertar de la curiosidad intelectual, estimula el 
sentido crítico y pemlite descifrar la realidad, adquiriendo al mismo tiempo 
autonomía de juicio. (. .. ) Aprender para conocer supone, en primer ténnino. 
aprender a aprender, ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento."" 

Se señalan pues, todas estas funciones que se ejercitan precisamente con la lectura. 

" Delors, Jaques. e/ al. La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión/n/emacional 
sohre la Educación para el sig lo ,t\'!. presidida por Jaques Delors. México. UNESCQ, 1997, p.91 
;y Ihid p. n 
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Sin embargo , en la actualidad la s citl·as sobre el co nsumo anual de libros por 

habitante en Mexico no son nada halagüeiias y lo s datos sobre el número de lectores mucho 

menos "De acuerdo con la UNESCO y la OCDE, en Mexico se lee poco. c. .. ) Los 

mexicanos leemos 2. I libros al allO per cápila , lo cual se refleja en los niveles de desarrollo 

cientifico y cultural del país en conjunto,,6 1, mientras la UNESCO recomienda la lectura de 

cuatro libros al año para lograr el sano desarrollo de la sociedad. 

En paises como Francia e Inglaterra el consumo anual de libros por habitante es de 

20, "estadísticas internacionales ubican a Mexico en el lugar 107, de 108 países, en cuanto 

a la cantidad y calidad de la lectura,,62 México está en el penúltimo lugar de la lista, 

mientras Noruega la encabeza, con 47 títulos anuales . Para los paises del primer mundo la 

educación y por ende la lectura, son asuntos prioritarios y existe la convicción de la 

importancia que tiene seguir fomentando esta práctica como parte de la formación integral 

de los individuos en esos lugares. Lo prioritario es que esta población esté informada y que 

pueda tomar decisiones, en todo sentido; y lo hace gracias a las ventajas que una práctica 

como esta le reporta. Es por ello que " no escatiman recursos en invertir en ese ámbito al 

que consideran uno de los principales detonadores en la economía, y factor de la 

productividad. ,,63 

Lamentablemente, para muchos niños y jóvenes mexicanos, el interes por la lectura 

no será algo prioritario en su vida futura La manera en que se enseña a leer en México es 

quizá uno de los grandes problemas de la población escolar desde la primaria hasta los 

estudios superiores. Esta dificultad de formar lectores tiene que ver evidentemente con el 

cómo se enseña, el que y quien lo hace; pero tambien con una concepción social sobre el 

libro y la lectura, que en general, no gozan de un aprecio . Podemos afirmar que el libro en 

la mayoría de los hogares es casi inexistente. 

6{, ¡bid, p.93 
61 Tagüeña Parga, Carmen. " EI Cene'·al: La lectura, decisiva en el rendimiento escolar", Suplemento 
Universitario. Campus Milenio. M ilenio Diario , 9 de enero de 2003. año I Número 15. México. p.IO 
6~ Malvido, Adriana y Rebeca Cerda . ··Analfabetismo y rezago educativo. obstáculos para fomentar la 
lectura ... La .lomada. :;0 de Agosto de 1999. México. p.37 
63 Paul. Carlos y Ángel Vargas. "México, inmerso en el analfabetismo funcional. una catástrofe silenciosa" 
La .lomada. IUlles 15 de enero 200 l . Mb:ico. 3' Cultura . 
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Las conS¡X UCllCla s dc la homogcnclzación en las formas dc cnsciianza dc la 
lectura prol'ocaron que para varias gencraciones el libro fuera el último de los 
produclOs de consumo. De 1980 a la fecha el rubro quc mayor descenso cn 
Icntas ha registrado. 20 por ciento cn los últimos años. es el libro literario .G-I 

También los factores econó micos han influido en la fa lta de lectura por parte de la 

población mexicana Recientemente una de las politicas del nuevo gobierno foxi sta es la 

intención de imponer el IV A de 15 por ciento a alimentos, medicinas y libros. 

La amenaza de gravar los libros viene a poner sobre la mesa de discusión ya no 
sólo el problema de esa iniciativa de ley, sino el grave estado en que se 
encuentra la industria editorial mexicana, la condición desastrosa de nuestro 
sistema educativo ,. la infamia contra un pueblo que no ha tenido derecho a la 
!ectura6S 

Algunos estudiosos afirman que en México sí se lee, pero que la calidad de la lectura 

está muy por debajo de la que se tiene en países con una gran tradición en esta práctica. 

Sostienen que, durante décadas, la población con rezago educativo mantuvo por lo menos 

su capacidad de lectura por medio de la historieta que por los años ochenta alcanzó un tiraje 

mensual de hasta 10 millones de ejemplares. Sin embargo, con la crisis económica de los 

noventa, la edición de éstas revistas se vio afectada, el poder adquisitivo de la gente sufrió 

uno de los descensos más drásticos en la historia y se acabó con la llamada "literatura de a 

peso" 66 En cambió la televisión ganó terreno y con ella la publicación de revistas donde su 

contenido gira en torno a la vida de actrices y actores de la pantalla chica, chismes y recetas 

para verse como ellos, horóscopos, y consejos para mejorar la vida conyugal. "Kalimá/l, 

célebre historieta que vendía 2 millones de ejemplares a la semana, fue sustituida por 

revistas que edita Televisa (Eres, TI' y Novelas, Somos, entre otras), cuyo tiraje fluctúa de 

los 500 mil ejemplares al millón y medio ,,67 

En opinión de Juan Villoro; no se puede considerar que los mexicanos sí leen por el 

hecho de consumir revistas como las que edita Grupo Editorial Televisa u otras editoriales 

que elaboran El libro vaquero (Editorial Novedades), Erótica (Toukan), Sabrosas y bien 

M Mall"ido, Adriana y Rebeca Cerda. Op. cil., p.37 
r,; Le,·va. Jose Ángel. "Ignorancia máslVA" . La Jornada Semanal, suplemento cultural 321. domingo 9 de 
ab ril 200 l. México. p. 5 
r,r, 1\'lah ido. Adrian3 y Rebeca Cerda . Op. cil .. p.37 



l'/I!/W/U.I y I.a.l chall1heado/'ll.l (Mango), a pesar de sus tiraJ es de 800 mil ej emplares, para 

el primero; 300 mil y 400 mil para la s dos Liltimas, respecti vament e; donde los temas 

fundamentales son "Ias voluptuosas mUj eres dibujadas en lúbri cas situaciones de sexualidad 

ex plicita"(' ~ y en donde abunda el lenguaje llano y de doble sentido . Villoro afirma que 

La única manera de medir la lectura real , como ejercicio intelectual , son los 
libros, las revistas y los periódicos con contenidos culturales. Y no hay duda de 
que en ese mbro el hábito de lectura está en la lona. Hay diarios capitalinos de 
calidad que no llegan a los 100 mil lectores (en una ciudad de casi veinte 
millones de habitantes). Hay ciudades de provincia, con tradición universitaria, 
que no tienen librerias o donde los libros sólo se venden en las papelerias o los 
Sanboms69 

Sin embargo, los libros o las revistas culturales están muy lejos del alcance de las 

familia s mexicanas. Durante el año 2000 sólo en cuatro de cada 10 hogares mexicanos se 

compró algún libro, la mayoría de ellos fueron títulos de superación personal y 

esoterismo.70 Por otro lado, un factor c¿nsiderable que perjudica la adquisición de libros es 

el precio de los mismos, debido sobre todo al incremento exorbitante . No obstante, la 

amenaza aún latente de gravarlos con el IV A es un obstáculo más, para que la población 

tenga acceso a ellos . 

José María Espinasa señala, que las experiencias que otros paises han vivido cuando 

los gobiernos han recurrido a aplicar un incremento en los precios de los libros, han sido 

negativas, hasta se ha llegado a inhibir a los lectores existentes y a alejar a aquellos lectores 

potenciales. 

6
7 1delll 

( .. ) un criterio monetarista para el libro, incluso cuando ha mejorado el nivel 
económico el número de lectores ha bajado, como en el caso de Chile, mientras 
que donde se ha impulsado una industria capaz de crear una oferta de lectura, 

6' Paul. Carlos y Ángel Vargas. "La lectura es una experiencia cultural ajena a los mexicanos". La Jornada , 
miércoles 17 de enero 200 l. México. 5' Cultura . 
60 Paul. Carlos y Ángel Vargas. "Titulos de superación personal y esoterismo. entre los ravoritos". La 
Jamada. martes 16 de enero 20llI. México. 5' Cultura . 

I! Idem 



éSla h:1 :1 ulllcnl :1do. :1unquc no CIl el número quc lodos qui sier:1n . C0l110 en el caso 
de Espaii:l 71 

y es precisamente en paises como España, donde existen, sobre todo en sus grandes 

ciudades, enormes librerías tipo tiendas departamentales, construidas ex profeso para atraer 

a los grandes lectores, pero también a quienes apenas se inician, porque la lectu ra es en este 

país, parte fundamental en la formación de los individuos: En esas libreri as se encuentran 

amplios espacios con mesas donde se exhiben miles de libros y lugares donde incluso, la 

gente puede sentarse durante horas a hojear un libro y leerlo antes de comprarlo. Hay 

también auditorios para la presentación de libros, gente capacitada que puede orientar a 

quien pregunte, y secciones específi cas para niños y adolescentes, entre otras maravi llosas 

cosas Es decir, toda una infraestructura que permite un real acercamiento con los libros y 

la lectura. Este es sólo un ejemplo de un país que se ha preocupado por brindar alternativas 

para que la gente pueda estar cerca de los libros y del saber, y para que puedan acceder a 

ellos como acceden a otros artículos de primera necesidad . 

Existen varios criterios para medir la lectura: la cantidad y la calidad de la lectura o 

sólo el número de libros que cada habitante adquiere. En los estudios de mercado sólo les 

interesa el segundo criterio 

En México, l por ciento de la población, el porcentaje que representa el 
egresado universitario, es el que adquiere la mitad de los libros editados en el 
país . Sin embargo, según revela Jorge González en su libro La eul/lIra en 
México. "la mitad de los hogares mexicanos donde vive algún familiar con 
licenciatura (es decir, cuando menos 16 años ' leyendo ') tiene menos de 30 libros 
en su casa ... la cuarta parte de los profesionales mexicanos no ha visitado nunca 
una biblioteca pública ( ... ) seis de cada diez mexicanos nunca ha estado en una 
tampoco". 12 

Se cree que la lectura se adquiere solamente en la escuela y que es una tarea 

especifica de ese ámbito ; sin embargo, se ha podido comprobar que no ha sido, 

esencialmente, el espacio en el que se forman lectores. Asimismo, las bibliotecas que 

debían ser espacios importantes que inviten a leer, son poco conocidas y apreciadas por la 

' 1 Espinasa, José María . "El IV A y el libro" La Jornada Semanal, suplemento cultural 32 L domingo 9 de 
abril 200 L México. p. 6. 
" Mah'ido. Adriana \' Rebeca Cerda . ()p. cil .. p.37 
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poblaclu!! en general, pues ni $Iqulera qUienes asisten" la CSCUclll ~abcn hacer u~o de ellas 

ni de los libros En ocasiones. hasta las bibliotecas ur11\'crsitanas corren la suene de 

COlwcnlrse en (¡¡rClena, dcbl(h, al bullicIo que los usuanos producen El bibliOlccano. 

puede ser cualquiera que dCSCI11pCnC UI1 trabajo burocr ~ llCo )' en muchos casos, el que 

realiza una labor como éSla no siente pasión por los libros, por leedos, clasificarlos e invitar 

a los visitantes a conocer cada rincón de la biblioteca. Una persona con estas características 

no puede brindar nuevos conocimientos, orientación ni estimulos a quienes se acercan por 

primera vez a eslOs espacios Incluso hay quienes después de su paso por la universidad no 

regresan más a las bibliotecas_ 

Entonces, las grandes y mas famosas bibliotecas se quedan ahí , como suspendidas en 

los sitios escogidos para trascender como edificios históricos, como meras reliquias de la 

amiguedad. Finalmente, con la tecnologia y el Internet ni siquiera es necesario estar 

prescme en un recinto como este. 

En el caso de las pequeñas bibliotecas públicas, los estudiantes que acuden a ellas, 

son casi siempre lectores obligados más que voluntarios Por otro lado, en las 

universidades, los mismos maestros reproducen prácticas tales como pedirle al alumno que 

lea el capitulo cinco o seis del imponante libro "x"; solapando al universitario que no está 

acostumbrado a leer y que no se le puede exigir que lea un libro completo, ya que nunca lo 

ha hecho (salvo cienas excepciones), en detrimento de guiarlo e invitarlo a disfrutar de la 

totalidad del pensamiento de determinado autor Por lo tanto, el alumno se va quedando con 

COl1ocimiel1tos parciales, 5il1 haber comprendido, en muchas ocasiol1es, 10 esencial. Y es 

posible que se quede COI1 meras pinceladas de conocimiento, con las cuales tendrá que 

explorar posteriormente y por iniciativa propia si es que le interesa, aquello que quedó 

trunCO. 

Con relación a la familia, consideramos que debe ser uno de los principales 

incitadores a la lectura, pero lamentablemente, en ese ámbito, dicha práctica está, en 

muchos casos, olvidada y devaluada lnduso todavía subsiste la ignorante premisa de que 
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" leer es perder el tiempo" Creemos que lo s padres de familia deben darse la oportunidad de 

entregarse a la lectura y deben crear espacios para ofrecérsela a sus hijos . 

Recordemos cómo todavía a principios y mediados del siglo XX, '¡a tradición de 

co ntar cuentos, leyendas e historias era una práctica común de muchas familias mexicanas. 

Se hacía en las reuniones familiares y casi siempre eran los más viejos quienes tenían esta 

habilidad de interesar a los demás con sus narraciones. No sólo los niños se asombraban y 

se entusiasmaban ante la lectura en voz alta o los recuerdos del abuelo , también los grandes 

participaban y hacían de esta práctica una costumbre. 

En la actualidad esas tradiciones han sido sustituidas por los medios de 

comunIcación masiva; la radio en un principio y más tarde la televisión, con mucha más 

influencia . Estos medios ganaron espacios importantes de convivencia en los cuales se 

podía, aunque fuera de manera introductoria, interesar a los niños en los cuentos, las 

leyendas, las historias de vida : la lectura. 

Ante todas estas circunstancias, en los últimos veinte años se ha despertado una 

preocupación y un interés continuo por la formación de lectores en México 73 Algunas de 

las acciones emprendidas para lograrlo han surgido por parte de instituciones educativas y 

culturales gubernamentales, pero también de las privadas; por iniciativa de escritores, 

editores, maestros y padres de familia . 

Por medio de distii1tas estrategias se ha difundido la importancia que tiene el acto de 

leer como un derecho que todos tenemos y como una prioridad para tener acceso al 

conocimiento y a ser partícipes de las decisiones que nos corresponden. 

Entre las instituciones dedicadas a fomentar la lectura y formar lectores se podrían 

mencionar la Asociación Mexicana para el Fomento del libro lnfantil- 18BY, que lleva 20 

años en México y cuya preocupación fundamental ha sido colaborar con los diferentes 

-) Cuando nos referimos a lectores entendemos como tales, a las personas que toman un libro, lo leen por 
decisión personal y tienen interés por seguir buscando en los libros las profll11das preguntas que se hacen a 
diario. 



aspectos que tienen que ver con lo s libros V la lectura. " La Primera Feria Internacional del 

Libro Infantil , celebrada en el Auditorio Nacional , tue id eada y organizada en 1980 por es ta 

Asociación y respaldada económIcament e por la Secretaria de Educacion Pública" 74 

lBSY de México, promueve libros hechos por escritores mexicanos, tanto en el país 

como en el extranjero, asimismo, envía obra gráfica a concursar en diferentes países del 

mundo , para incluirla como ilustraciones en los libros de cuento para niños ; cabe mencionar 

que incluso varios artistas mexicanos han sido premiados en el extranjero lBS Y lleva a 

cabo talleres de redacción de cuentos, talleres de ilustración, diplomados acerca de la 

lectura y convoca a concursos de cuento infantil y juvenil, con el fin de estimular a quienes 

escriben e ilustran . La Asociación ha creado también, un fichero bibliográfico de todos los 

libros infantiles y juveniles editados en México, que han salido al mercado desde 1980 

En 1980, como ya se mencionó, inicia en México la Feria Internacional del Libro 

Infantil y Juvenil, con una serie de nuevas propuestas para acercar a los niños y jóvenes a la 

lectura. Diversas casas editoriales se suman desde entonces a la difusión del libro y a la 

importancia de leer; realizan cada año, una serie de actividades con el fin de despertar el 

interés del público en general. En los ochenta, la producción de libros mexicanos para niños 

era muy baja. Como resultado de la continuidad· y permanencia de la Feria, comienzan a 

surgir títulos escritos por mexicanos y al pasar de los años varias editoriales se suman a esa 

tarea y comienzan a editar libros específicamente para niños, clasificándolos por edades . 

No obstante, uno de los problemas inminentes que sigue aún prevaleciendo , es el 

costo de los libros; un gran sector de la población que acude a las ferias , no puede 

comprarlos. Sin embargo, los pequeños visitantes tienen la oportunidad de participar en una 

gran variedad de talleres: radio, producción de televisión, elaboración de juguetes, cuentos, 

periodismo, teatro guiñol, cíne, etcétera. Además, los niños son invitados a presentaciones 

de libros, a dialogar con los autores y a entender el proceso que se sigue para la elaboración 

de un libro, situación, que en un momento dado, abre una puerta importante hacia el interés 

y la búsqueda personal por el libro y lo que gira a su alrededor. 

" CNCA. INBA. PROLECTVRA Guia para proll/otores de lectura . México. INBA . 1990. p.48 



Otro promot.o r de la lectu ra ha sido el Consejo Naci onal para la Cultura y las Artes, 

CNC A, a través de la Dirección de Publicaciones, que edita libros para niños y jóvenes; 

asimi smo, convoca cada año a los interesados a parti cipar en varios concursos para escribir 

cuento para niños y jóvenes en sus distintas categorías. 

El Fondo de Cultura Econó mica que desde 1934 es una de las editoriales más 

importantes en nuestro pai s, por la trascendencia de los títulos que publica y por su difusión 

en paises de habla hi spana, ha apoyado siempre la publicación de libros a bajo costo . 

Actualmente con todas sus colecciones y publicaciones para los pequeños, sus festi vales de 

dia del niño, que se celebran año con año, asi como con la creación de redes para el 

fomento de lectura en las que participan escritores, maestros, padres de familia y 

especialistas, le da un gran sustento a la promoción de la lectura. El FCE imparte, además, 

distintos diplomados para maestros e interesados en el tema de la lectura, y está publicando 

en la actualidad, la importante colección Espacios para la lectura que fue creada para : 

(. .. ) tender un puente entre el campo pedagógico y la investigación 
multidisciplinaria actual en materia de cultura escrita, para que maestros y otros 
profesionales dedicados a la fOnllación de lectores perciban las imbricaciones de 
su tarea en el tejido social (. .. ) también pretende abrir un espacio en donde el 
público en general pueda acercarse a las cuestiones relacionadas con la lectura, 
la escritura y la formación de usuarios activos de la lengua escrita . 7< 

En estos Espacios para la lectura, participan importantes teóricos como Emilia 

Ferreiro, Graciela Montes, Roger Chartier y MicheIe Petit , los dos últimos estuvieron en 

México en 1999, dictando conferencias sobre la historia del libro y la lectura, y el 

acercamiento a los Jóvenes y la lectura, respectivamente. 

Por otro lado, el programa Rincones de lectura de la Secretaría de Educación Pública, 

cuyo objetivo es la promoción de' la lectura en el medio escolar, ha podido llevar libros a 

todas las primarias del pais. Este programa se inició en 1986 con la producción de una 

colección de libros, específicamente diseñados y escritos para niños, y con la puesta en 

marcha de una serie de estrategias que se aplican dentro del aula, para permitir que los 

, Charticr. Roger. ('ul/llra escrita. literatura e historia, Coacciones transgredidas v lih ertades restringidas 
(·o17l.'ersacio/1es CO/1 lio!,!er Charrier Mexico. FCE .. 1999. p.ó 
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nliios se illleresen por la lectu ra . Recient ement e, fu e creada la Dirección de Promoción de 

la Lectura de la SEP, que prete nd e fortalece r el progra ma de Rin co nes . Para ell o contó en el 

200 I con J 7 millones de pesos;?(' de esa manera, las es trategias de promoción a la lectura se 

ampliaron hacia las escuelas secu nd arias y de ni vel preescolar . Cabe mencionar que el eje 

rector del programa consiste en impul sar la formación de lecto res co n el fin de formar 

también buenos ciudadanos, según lo señala el actual subsecretario de Educación Basica y 

Normal , Lorenzo Gómez Morin . Mientras que el director de la recién creada Dirección de 

Promoción de la Lectura, el poeta Eduardo Langagne, dice que la dirección a su cargo 

tendrá como objetivo "Que se advierta la lectura como un medio para el desarroll o 

integral del ser humano" 77 En esta nueva Dirección, se fusionaran cuatro programas que 

trabajaban de manera independiente: Biblioteca del normalista, Biblioteca para la 

act ualización del maestro, Ai;o de la lectura y Libros del rincón. 

Otra instancia importante es la Red de Bibliotecas Públicas, que en la actualidad 

ascienden a seis mil 109 en todo el pais . Las bibliotecas hacen también un gran esfuerzo 

por acercar a los niños a la lectura . No obstante, como afirma el actual director de 

Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) Jorge von Ziegler 

" La escasez de lectores de libros de calidad en México se debe, entre otras causas, a 

programas de estudio insuficientes para formar este hábito, y a que las bibliotecas han 

atendido más al lector obligado que al voluntario"n 

Consideramos que el fomento y permanencia de la lectura es una tarea de largo plazo 

en la que es necesario que el Estado intervenga apoyando aún mas la voluntad por difundir 

la importancia que tiene el aprender a leer, no sólo en la infancia, si no también en la 

juventud y en la vida adulta , tanto padres como maestros. 

)6 Herrera . Claudia v Mónica Mateos-Vega . "Formar lectores más críticos. meta de la Dirección de Promoción 
de la Lectura" . La Jornada. viernes 4 de Illayo 2001 , México, 6' Cultura. 
)0 Herrera. Claudia y Mónica Mateos-Vega. "Buscarán que la lectura se conciba como vía para el desarro llo 
integra l" La Jornada, viernes 4 de mayo 2001 , México, 6' Cultura. 
' "Herrera Beltrán, Claudia. "Insuficientes, los programas para fomentar lectores de calidad" La Jornada. 
Sociedad v justicia . domingo 25 de febrero de 200 l . Mé~ico . pA5 
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SegLIIl datos. opt imi sta s de fun cionari os "hasta diciembre de 1999, cas i 80 Illillones 

de lectores habian hecho uso de la Red Nacional de Bibliotecas ,,79 Sin embargo, todavia no 

hay resultados disponibles con los cuales se pueda afi rmar que se están realmente formando 

lectores dentro de estos espacios. Para Elisa Bonilla, directora de Materiales y Métodos de 

la SEP 

Todo lo que se hace en educación es de largo plazo; una de las partes más duras 
par:! qui t:nt:s se dedican a educación, es saber que los resultados no se 
encuentra n de manera inmediata, pero también es importante saber que si se baja 
el ritmo. aun a mediano plazo, se aprecian consecuencias importantes'" 

En este gran intento por difundir las bondades de la lectura, están también el Instituto 

Nacional de Bellas Artes, la Fundación Mexicana para la Lectura, el Programa de 

Acercamiento a la Literatura Infantil (P ALI) que nace en 1985 en la ciudad de México para 

ofrecer a los adultos y a los niños una forma distinta y amena de acercarse a la literatura. En 

1992 se convierte en el Programa Internacional de Acercamiento a la Literatura Infantil 

(PIALI), al cual se unen maestros, padres de familia y niños, coordinados por pedagogos, 

escritores o promotores de España y de todos los países de habla hispana en América Este 

organismo trabaja en la actualidad con una serie de proyectos, entre los que destaca La 

Muestra Nacional de Textos escri tos por niños "Te regalo un sueño" ~ I 

Asimismo, la Feria Internacional del Palacio de Minería, que recientemente festejó 25 

años y en la edición de este año (19 al 29 de febrero de 2004) creció la asistencia respecto 

al año pasado en un 25 por ciento; tan sólo en el primer fin de semana Según Alejandro 

Osario Ibáñez, subdirector de la Feri a, tanto los 600 sellos editoriales presentados "como la 

gran oferta de trabajOS a favor de la lectura, se armonizan con el ánimo de la gente por 

asistir a la FIL-Minería" ~2 Durante los 10 días de actividades la Feria recibió a 132 mil 965 

personas. Y realizó 500 actividades culturales con la presencia de escritores, académicos, 

poetas, críticos, actores y narradores~3. 

'" Cisneros Morales. Jorge. "En espera de resultados sobre el fomento a la lectura". Diario Milenio, Jueves 27 
de abril. 2000. México, p. 29 
~(I /dem 

si Caminos a la lec/uro. El qué.v el cómo para que los niños lean . Martha Sastrías, Compiladora. México. 
Editorial Pax México. 1995. p x. 
"GÜcmcs. César. "Prelimina r: crece 25 0;., la asistencia a Minería" La.Jornada. lunes 23 de fcbrero de 200-! . 
México. Cultura 5' 
S .1 "Los libros mil s \'cndidos en Minerí a" U {¡';"<!rsal. manes 2 de marzo dc 2004 . México. Cultura. F3. 



La Feria Internacional del Li bro en Guadalajara, una de las más importantes en el 

mund o. en la cual se dan cit a los más import antes ed it ores y escrit ores del orbe, incluidos 

los premios Nobel , y donde convergen diferent es ac tores del ámbi to de la cultura, en 

diferent es di sciplinas, para dar muestra al mundo de la import ancia que tienen el libro y la 

lectura 

También podemos incluir a diversas editoriales que se han sumado al esfuerzo de 

publicar libros para niños; incluso al ISSSTE con la publicación de libros, los libro clubes 

que organiza con éxito el Instituto de Cultura en el Distrito Federal , y personas que trabajan 

de manera independiente con sus propios métodos y recursos en la formación de lectores. 

También se pueden mencionar los esfuerzos de Tiempo de niño.\', Un dos tres por mí y otros 

suplementos infantiles insertados en los principales diarios que circulan en el pais, por 

invitar a los niños a leer; y los espacios radiofónicos en distintas estaciones como los 

muchos programas que tiene Radio UNAM, en los cuales se fomenta la lectura de libros de 

poesia, novela y teatro en las voces de los propios autores, a veces en entrevistas, otras 

ocasiones en cápsulas como ~'oces de Alejandría, donde tanto escrit ores como maestros, 

intelectuales y personajes reconocidos en el ámbito de las ciencias, comparten con los 

radioescuchas su interés por la lectura y comentan los libros que en la actualidad están 

leyend o o releyendo para compartir el placer que esta actividad les produce. También 

espacios como Radio Educación con sus diferentes programas y el lMER en su estación 

94.5 de FM con sus invitaciones a leer y sus diversas actividades culturales 

Todas estas instancias, de algún modo se han preocupado por darle a la lectura la 

prioridad que consideramos debía tener; y en ese sentido, han logrado también respuestas 

diversas de una gran cantidad de gente: cierta concientización sobre la importancia que 

tiene la lectura en la vida de los seres humanos. La identificación de ciertos espacios que 

han permitido la formación de lectores. La búsqueda de oportunidades para convivir con 

otros lectores. La posibilidad de asistir a eventos culturales que abren a la población en 

general diversas oportunidades para acceder a distintas maneras de divertirse aprendiendo; 

algo totalmente opuesto a lo que propone el modelo consumista de diversión mediant e la 

asistencia a los grandes malls (centros comerciales al estilo american way of life), que se 
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han co nverti do en toda una Ideologia. en cuant o a las fo rmas de pasar los ralOS de ocio, en 

dond e lo fundam ent al es tener, má s que ser 

En otro ámbilO de id eas, podemo s hacer historia y recordar que cuando fu e 

inaugurado el ciclo escolar 1999-2000, se declaró a ese periodo el "Año de la lectura", y 

desde entonces comenzaro n a llevarse a cabo acciones incipientes por parte del gobierno, 

de las cuales todavía hoy no tenemos resultados . Quízá porque muchas veces lo único que 

queda de un slogan político como este , es la buena intención (queremos suponer) de qui en 

le puso nombre a la campaña . 

El analfabeti smo en nuestro país puede ser parte de los problemas que han impedido a 

cierta población acercarse a la lectura ; pero lo real es que existe también otra población que 

tiene determinados hábitos de lectura y sus preferencias se inclinan hacia las historietas, los 

libros de superación personal y el esoterismo, así como otros títulos más; sin embargo, lo 

verdaderamente preocupante es el analfabetismo funcional -el de aquellos que han 

aprendido a leer y no utilizan más esa habilidad, o lo hacen de manera incipiente- , porque 

en México gana terreno a diario . 

Debido entre otras, a esta problemática que va en aumento, se creó en México, la Ley 

para el Fomento a la Lectura y el Libro, publicada el 8 de junio de 2000 en el Diario Oficial 

de la Federación En su moment o, diputados integrantes de la subcomisión para dictaminar 

dicha ley, coincidi eron en qu e el grave problema del analfabetismo funcional es una 

catástrofe silenciosa X4 

Según un reportaje realizado en enero de 2001 por el diario La Jornada, entre las 

disposiciones de la legislación, se encuentra la creación del Consejo Nacional del Fomento 

a la Lectura y el Libro , que deberá ser un órgano de consulta de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), integrado por 15 miembros, encabezados por un presidente, el titular de la 

SEP, o quien éste designe, y un secretario ejecutivo, responsabilidad que recae en el titular 

del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), no obstante, " el consejo parece 

" Paul. Carlos \ .-\ lIgcl Varga s. {J, > ( 1/ .. ~ ' C ul t ura . 



ser un órgano /Ú¡'¡/ClSI1lU ha sta la fecha , pues aún dentro de la misma SEP carecen de 

info rmación." x; 

Entre las funci ones de ese consejo de fomento a la lectura están las de 

PromO\Tr el desarrollo de sistemas integrales de infonnación sobre el lib ro. su 
di stribución. la kctura v los derechos de autor, así como crear una base de datos 
que contemple catá logos ~ . directorios colectivos de autores. obras. editoriales. 
industria gráfica. bibliotecas \ librerías mexicanas, disponible para la consulta 
en red desde cualquier país. Impulsar el incremento y la mejora de la producción 
ed itorial nacional que dé respuesta a los requerimientos culturales v educativos 
del país en condiciones adecuadas de cantidad, calidad, precio y variedad . ' 6 

Sin embargo, ahora que todavía es incierto el futuro del libro y bajo la amenaza que 

persiste de gravarlo, se está actuando en contra de la ley de fomento a la lectura . De 

ap licarse el impuesto a los libros, las oportunidades por seguir promocionando la lectura en 

diversos espacios y entre más grupos de población, quedarán, una vez más, limitadas; y las 

politicas gubernamentales por fomentar la lectura seguirán siendo pura retórica sexenal. 

Como dice José Maria Espinasa 

¿Quién quiere más lectores? Los escritores, los libreros, los distribuidores. los 
editores y los impresores. Pero el Estado no, al contrario: entre menos se lea 
habrá un país con menos crítica, cosa que le resulta muy conveniente. Y la 
manera de disminuir los niveles de lectura es subir el precio del libro a la vez 
que se sigue con la política de los libros subsidiados hasta el regalo. El PAN no 
ha cambiado en esto la política del PRl : hacer que se fomente la lectura para 
mejor acabar con ella, sólo que lo disfrazan de un monetarismo muy conveniente 
de cara a la opinión pública, ésa que quiere una economía sana así genere 
pobreza . Si hay que dejar de leer para que esto ocurra, no hay problema " 

"Por qué no gravar con impuestos la televisión, la publicidad? Quizá porque éstas son 

las aliadas ideológicas del Estado, mientras el libro ha permanecido durante mucho tiempo 

en el último de los productos que consumen muchas familias mexicanas y a diario se 

sienten las consecuencias de ello en las calles, las escuelas, las universidades y en los 

espacios culturales . 

:-< ~ idem 
~(, idem 

" Espinasa. José María . Op. cir.. p.e, 



ror si fu era poco, en fechas recientes, co n el Ini c io del cic lo esco lar 2002-2003 se dio 

a conocer la lista de libros que estaran presentes en primaria y secundaria , para llevar a 

cabo el programa de fomento a la lectura entre la población infantil y juvenil de nuestro 

país. Evidentemente, desde nuestro punto de vista, se trata mas de una política sacada de la 

manga para tapar el sol con un dedo (México en el penúltimo lugar de educación en una 

lista de 108 países en el mundo evaluados por la OCDE) , que de un programa planeado , 

pensado y evaluado por especialistas en la materia, que vaya a arrojar resultados 

satisfactorios. 

y somos pesimistas, no sólo por la manera en que se tomaron las decisiones para 

crear el slock de libros que estaran presentes en las aulas de Jóvenes y niños a partir de este 

año (donde se excluye a Octavio Paz, Carlos Fuentes y Sabines entre otros, y donde no se 

tomó parecer a los escritores de nuestro país), sino por la manera de proceder de un 

gobierno que no tiene la mínima idea de lo que es la cultura, y por ende lo que significa la 

lectura en la vida del ser humano . Porque un presidente que cree que Octavio Paz escribió 

novela y que ni siquiera sabe quién es Jorge Luis Borges y que, ademas, edita su nombre 

cuando lee un discurso fuera de México (En España) y lo cambia por "José Luis Borgues", 

o la encargada de la cultura, la señora Sara Bermúdez, que dice que la 'novela' de García 

Marquez, Doce cuentos peregrinos es "una maravilla", no tienen la mínima idea de lo que 

dice aún cuando el título diga 'cuentos' O el caso de la misma funcionaria que pretende 

soslayar la participación de escritores en el fomento a la lectura, e incluir en un proyecto de 

esta naturaleza a una actriz famosa , a un portero de futbol y a un conductor de la/k shov". 

El buen destino de la lectura en México, esa gran ausente, está en manos de un 
portero que persigue la sombra de un conejo, en boca de un conductor adicto al 
monólogo y en la belleza de una de las muy escasas actrices mexicanas que 
tienen participación activa en Hollywood. No es broma. Ellos de alguna suerte 
reconocen su destino y cómo ha sido la relación con los libros y la lectura . Jorge 
Campos, Adal Ramones y Salma Hayek estelarizan el nuevo capitulo del 
gobierno federal para que las mexicanas (y los mexicanos) se decidan por fin a 
poner un pie en la biblioteca de su preferencia8 8 

" GÜemcs. César. "El destino de la Iecllira nacional eSI,i en manos de Havek. Campos v Ramones" 
II ·IIwjorllada.lII70III.IIIX. Manes <) de abril de 2()()2 . p. 1 



Para fomentar la lectura necesariamente se ha de ser lector. y al menos el equqlO 

promotor. si seguimos con atención lo que cada uno dice lespeclO de la kctura, no parece 

serlo NI tamlloco parecen serlo nuestros gobernalUes 

Por otro lado, consideramos que hl mtencion que el actual golHcrno tiene de repHur 

en el 2003 los libros escogidos por los 'expenos', en cada una de las aulas de primaria y 

secundarla del pais para ' fomentar la lectura '. es una acción sin rumbo, como muchas otras 

que nuestro gobierno 'del cambio' ha emprendido en otros terrenos, porque se pretende, 

además, que sean los profesores quienes estén al frente de esta tarea. sin tomar en cuenta 

que muchos de ellos no son lectores ni han recibido capacitación alguna para poder 

desempeiiar dicha función . 

Hasta ahora no se ha logrado que los profesores se interesen en tomar a la leclUra 

como una herramienta. como una llave que les facilitará la ensciianza y propiciara el 

aprendizaje de sus alumnos en todos los aspectos de la vida. Tampoco se ha logrado 

interesar a los niños y a los jóvenes para que busquen la lectura por si mismos, ni se ha 

logrado que dejen de asociarla como una carga mas de las materias que estudian. porque 

!Odavia no han dejado de sentir que esta actividad es una mera imposición de los adultos. 

Con respecto a la familia. lamentablemente hasta ahora, no ha habido campaña o 

invitación alguna con la cual se haya creado la conciencia suficiente para que los padres 

tomen al libro como aliado e inviten a sus hijos a companir la experiencia de la lectura 

Con todo lo anterior podríamos afirmar que tanto las políticas contra la erradicación 

del analfabetislllo. la escuela, las valiosas acciones emprendidas a panir de los ochenta por 

diversos actores para invitar a la población a leer, o [a reciente creación de organismos 

gubernamentales ·'fantasma" (como los citados anteriormente), no han tenido el éxito que 

siempre se ha esperado. 

Pablo Latapí nos habla del papel que deberia tener la educación en México respecto a 

esta materia tan importante: 



Tp mar en se llo la Icc lUra desde los primeros g rados hasta la uni \e rsidad \ 
erig irla en prioridad naciona l prol11 o\'iéndola con progra l11as pertincntcs \ 
duraderos entre niiios. jó \ cncs \ . adultos. seria s in duda una dc las reforl11as más 
profundas \ bcndic i os~s dI;: la ~ducac i ón naciona l ' " 

A pesar de todas nuestras criticas, lo cierto es que la preocupación por formar lectores 

existe en México y ha sido compartida por distintos organismos, personas y asociaciones 

que ya hemos mencionado ; en efecto, estas experiencias no se pueden minimizar En todo 

caso, la labor para darle a la lectura su justa importancia desde los distintos ámbitos, es una 

tarea a largo plazo y es tarea de todos. Desde el ámbito de la Pedagogía mucho hay por 

hacer todavia. Desde la investigación en esta área hasta la capacitación constante a los 

responsables de la promoción y el fomento de la lectura. Si es en la escuela, con la creación 

de di versos talleres para lo s maestros, por medio de los cuales logremos que los profesores 

se interesen en la lectura y hagan uso de las bibliotecas del aula y puedan destinar al menos 

en un día, un par de horas a actividades relacionadas con esta actividad . La capacitación a 

directivos y maestros, a padres de familia y a diferentes grupos sociales, debe ser una tarea 

del pedagogo. 

Si como dice Felipe Garrido queremos un país democrático, gente que piense y actúe, 

es imprescindible que leamos, pero que todos lo hagamos, que la lectura no sea importante 

sólo para la escuela, sino para todas y cada una de las acciones que llevamos a cabo en 

nuestra vida cotidiana. 

" Leer para ser mejores", rezaba el lema del 2000 proclamado Año de la lectura en 

México, porque leer nos hace mejores (ojalá que quienes promovieron el lema dediquen 

parte de su tiempo a leer) Y afirmamos que efectivamente la lectura nos hace mejores, no 

sólo por las oportunidades que podamos tener para desarrollarnos profesionalmente; nos 

hace mejores seres humanos, mejores para entendernos a nosotros mismos y entender a los 

demás, mejores para entender nuestro entorno, para transformarlo, porque la lectura nos 

'" Latapi Sarre. Pablo. ·· 1999-2()()(). ,lIla de la lectura" Revista Proceso nO.1189, 15 de agosto de 1999. 
Mexico. p. n . 



cambia y por supu esto, nos da mas opciones para vivir . Ésta es la Importancia que ti ene la 

lectura en la formac ión de cada individuo. 

Aunque desde luego no puede atribuirse sólo a I;:¡ escuela la n;sponsabil idad en 
esta desafecc ión hacia la lectura, no cabe duda de que un reto que a la Institución 
se le plantea es el de generar cn sus alumnos esa voluntad de "acc ionar el li bro" 
( . ) el de hacer que ker responda a un deseo. nús que a una obligación. el de 
enseriar que la lectura tiene una dimensión persona l. Illdlca \ . placentera. que una 
\ ez conocida . acompaiia a las personas a lo largo de toda su \ida, Sin depr 
nunca de alimentarse y de gratificar a quien la ejerce .''' ' 

En el siguiente capítulo haremos un análisis de los espacios más importantes donde, 

de alguna manera, esta presente la lectura en la vida de los niños y los jóvenes mexicanos 

(aunque también en la de los adultos, en este caso maestros y padres de fa milia) Uno de 

esos espacios, quizá el más importante, es la escuela, en la cual la mayoría de los niños 

aprenden a leer. En este aspecto, nuestro trabajo es una crítica y una reflexión sobre las 

formas tradicionales que se emplean eÍ1 la enseñanza de la lectura y hacia la falta d~ un 

programa integral que invite al niño a conocer los libros y adentrarse en la experiencia de la 

lectura como un placer que se construya desde temprana edad . Una críti ca al sistema que 

impera desde hace muchos años en las escuelas primarias, que no ha sufri do, a pesar de las 

Illultiples campañas y crí ticas, sobre todo de los últimos diez años, cambio sustancial en las 

formas de enseñar y de interesar a los pequeños en la lectura. 

"" Solé. Isabel. El placer de leer. en : La adquisición de la lectura y la escritura ell la eSC/lela pm1/aria . 
Progra ma Naciona l de Actualizac ión Permanente. México. SEP, 20tltl. pX7 
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La escuela es cllugar donde. en la mayoría de los casos, aprendemos a leer de manera 

formal En r-.1exico. una de las prioridades de la educación primaria es la enseñanza de la 

IcelO-escritura y el dominio del lenguaje por pane de los niños El mayor enfasis de esta 

ense¡janza se da en los dos primeros grados de la escuela, sin embargo. a lo largo de los seis 

arios de educación primilfia, tanto la asignatura de español como la de matemáticas, son 

ejes venebrales del proceso de formación de los educandos, que les permitirán acceder a los 

grados superiores. En apariencia , un niño de tercero de primaria debe ser capaz de aplicar 

en distintas arcas los conocimientos y habilidades adquiridos con la lectura, entre ellos la 

comprensión que le pernt itirá desarrollar sus propias teorias y relacionarlas con su 

experiencia para generar aprendizajes_ Lamentablemente, no siempre es asi , la brecha entre 

el aprendizaje y la apropiación de la lectura por pane del niño es muy grande. 

Consideramos que los pequeños aprenden a leer como una habilidad mecanizada. 

como un requisito para seguir avanzando en los siguientes grados escolares. Para muchos 

de ellos, la lectura no existe en casa ni en ningún otro espacio que no sea la escuela, por 

ende, es posible prescindir de ella Juera de la vida académica, incluso en la casa de muchos 

ninos no se lee Con mayor razón es fá cil considerar esta actividad como innecesaria, y 

llegar a cali fi carla más bien como una aburrida obligación que se establece desde la 

escuela SOStenemos que en buena medida, esta respuesta es responsabilidad de la escuela, 

aunque no exclusiva de ella 



C0l110 consccucncla dc lo ;1Iltcnor, los rcsulllldo~ oblenldos en Mc-:ico .:n cuanto al 

fomento y la apropiación de la leclllra no han sido nada satisfactorios En algunas 

estadísticas de la UNESCO se ~cliala que el promcdio de lectura de los mexicanos es dc 

medio libro al año, en algunas otras se dice que es de 2 1, mielllras que en los paises 

europeos el promedio es de seis a ocho libros anuales 

Lo cieno es que el nivel de lectura que se ha alcanzado en algunos I)aises no sólo 

depende del papel que la sociedad le OIorga a eSla actividad, depende tamhu!n de una 

politica educativa que ha puesto un inten!s específico en la lectura y ha logrado enriquecer 

con ello, en muchos sentidos, la vida de la población de esos lugares, como es el caso de 

Finlandia, que en el 2002, fue evaluado por la UNESCO como el país con mayor indice de 

educación y de lectores 

El panorama no es del todo desalentador y a pesar de todo, es loable el esfuerzo que 

la Secretaria de Educación Pública (SEP) ha hecho en años recientes por mejorar los libros 

de lectura para primaria. En sus libros de texto de español ha incluido excelente material de 

escritores mexicanos y extranjeros, como pane del Programa Nacional para el 

Fonalecimiento de la Lectura y Escritura en la Educación Básica, que inició en 1997. como 

estrategia fundamental para la adquisición de la lengua escrita y el desarrollo de habilidades 

comunicativas en los nirios, Los libros de primero y segundo grados. contienen material 

muy interesante, que puede ser un magnifi co auxiliar para introducir a los niños a la 

literalura y encaminarlos hacia la búsqueda de la lectura; siempre y cuando se le dé 

prioridad y respeto a esta actividad que es clave no sólo para la formación escolar de un 

individuo, sino para formar seres humanos con una visión integral de la vida, y con una 

conciencia propia que les permita cuestionarse y decidir su destino. 

Si bien es cierto que existe dentro de la SEP una política vinculada al fonalecimiento 

de la lectura y dentro del Programa Nacional de Actualización Permanente 2000. una serie 

de cursos destinados a capacitar a los maestros frente a grupo, directivos y personal de 

apoyo técnico pedagógico de nivel primaria, con el curso La Adquisición de la Lectura y la 
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Escritura en la Escuela Pril11 aria , para mejorar el aprendizaje y el desempeiio docente. hay 

mu cho por hacer toda\ 'ia 

Nuestra labor como pedagogos sumergidos en este tipo de objetos de estudio, es 

sustancial para ir generando en los profesores de primaria la conciencia de la importancia 

que tiene la lectura en la formación integral de sus educandos. De modo que podamos 

mostrarles que tanto los libros como material didáctico a emplear y las diversas 

experiencias acumuladas por pedagogos y maestros de diferentes latitudes respecto de este 

tema, pueden hacerlos reflexionar sobre su propia práctica como lectores y como 

formadores o no de lecto res. Conocer las experiencias de otros maestros en este tema les 

permite tener una idea más clara, comparar sus formas de intervención y retomar algunas 

experiencias di sti ntas a las suyas para incorporarlas a su propia práctica docente. 

3.2 El aprendizaje de la lectura en la escuela 

En México, la población que ha aprendido a leer en la escuela no necesariamente 

continuará leyendo a lo largo de su vida y en cambio, si es posible que al dejar de leer 

durante algunos años, el individuo olvide esta habilidad y se convierta entonces en 

analfabeta funcional Como señala Felipe Garrido : 

No basta COIl alfabetizar a una persona. Después de haberla al fabet izado es 
preciso formarl a como lector: acostumbrarla a leer. A leer en serio, obras cada 
vez más importantes, de cualquier indole y además obras literarias. No 
simpkmcnte lib ros de consulta, historietas ni novel itas corrientes, porque esa 
Icctura demasiado sencilla; exige muy poco del lector. no lo ejercita en el 
manejo del lenguaje que se traduce en el manejo de las ideas, de los sentimientos 
y las cmociones 91 

Para los niños que tienen la posibilidad de concluir la prImarIa y continuar con la 

educación secundaria, la apropiación de la lectura (entendiendo por "apropiación" algo que 

se construye para sí mismo y que nos pertenece para emplearlo en situaciones diversas a lo 

<" Garrido. Felipe U hllell "'Clor se hnce. no nnce. Op. cíl. , p.:1S 
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largo de la vida)'!! se traduce todavla en un problema co tidi ano lJu e se gesta desde el aula , 

porque generalmente dentro de ella, la enseñanza de la lectura por parte del docente se hace 

tediosa. y el aprendizaje por parte del nirio -si es que éste entra en una situación real de 

aprendizaje y no en una mera repetición y reproducción de esquemas enseñados por el 

maestro , quien también ha experimentado en su mo mento, ciertas vivencias negativas o 

positi\'as en torno a la lectura- se hace en extremo complicado 

Aun cuando e l niiio convive alrededor de lo escrito , son pocas las ocasiones en que el 

maestro le hace sentir que aprender a leer es importante para su vida presente y futura , por 

el contrario , el gusto que puede tener por conocer los libros y acercarse a la lectura puede 

opacarse co n reglas y limitaciones que le son impuestas desde el exterior. Consideramos 

que pocas veces es retro alimentada la emoción que naturalmente siente el niño por 

conquistar la palabra escrita. Porque es claro que una vez que conoce las letras y ha 

comenzado a entrar en el proceso de aprendizaje de la lectura, independientemente del 

método (desde conocer el abecedario hasta leer sílabas y luego palabras), él o ella está 

dispuesto a leerlo todo : letreros en el autobús, anuncios espectaculares en la calle, nombres 

de tiendas de autoservicio, cajas de cereal, envolturas de dulces, botanas y todo aquello que 

representa su mundo y que le es significativo. 

Entre tanto, la enseñanza de la lectura en la escuela parece ser un requisito más que 

debe cubrir el docente para llevar a término "exitosamente" el plan de estudios que le han 

asignado. Pocos docentes se atreven a romper con lo establecido para mostrarles a sus 

alumnos la lectura como algo atractivo e interesante; no obstante, un hecho lamentable y un 

obstáculo para que los niños se emocionen con la lectura es que la mayoria de los docentes 

no leen. La lectura no es parte de su vida ni les significa gozo alguno ; porque, por un lado, 

ellos también han estado inmersos en este dificil panorama de la no lectura, y por otro lado, 

el medio de presión para cumplir con lo establecido en los programas, les impide siquiera 

'i : Según el diccionario de uso del esparlol de Maria Moliner. apropiar es convertir una cosa en propiedad de 
algUien Tomar alguien para si una cosa, sin más razón que su voluntad. Apoderarse. Presentar alguien como 
propias ideas o cosas semejantes para otro. Hacer una cosa apropiada para algo. Acomodar. Mollllcr. Maria 
()p. e" p. 22.' 
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encontrarse con los libros Michéle Petit dice, a propósit o de los maestros de educación 

bcis ica en Francia , 

( .. ) S~ les pide ;:¡ Igo impos ible. un \erdadero rompecabezas chino. Se espe ra que 
.:nsciicn a los niiios ;:¡ "dominar la lengua". como se dice en la Jerga oficiaL Que 
los 1I1\lt~ n ;:¡ cOlllp;:¡rlir es te supues to "patrunonio común " Que les cnsellen a 
d,:sc lfr;:¡ r tc"tos. a ana li za rlos. ;:¡ tomar ciert;:¡ distancia. Pero. además. que los 
il1l c i~n en el "plJccr de Icer'· ')~ 

El caso de los profesores mexicanos, aunque seguramente con sus diferencias, es muy 

cercano al de los maestros fran ceses, porque la responsabilidad de la lectura recae en ell os 

no en un panorama de política ed ucativa, social y cultural que debía ser mucho más amplio . 

Como sabemos. aún cuand o en la actualidad las habilidades de lectura y de escritura cobran 

especial import ancia en los dos primeros grados de la educación primaria, como parte 

medular de la enseñanza básica, en México son pocas las escuelas primarias que cuentan 

con una biblioteca o al menos con un espacio específico al cual puedan acudir los niños en 

busca de literatura para ellos . Podríamos afirmar que la existencia de espacios como estos, 

al menos permitirían apoyar las estrategias de lecto-escritura que la SEP ha instrumentado 

para la educación primaria; pero muy pocas instituciones escolares dedican tiempo a la 

lectura fu era de lo programado; y si existe algún plan se le ha dado seguimiento alguno por 

parte de la SEP. Una biblioteca en la escuela a cargo de un especialista, le daría al niño la 

posibilidad de tener acceso a libros y materiales que no existen en casa, y si el bibliotecario 

fuera un amante de la palabra escrita, despertaría en el niño el interés por acercarse a los 

libros; pero para lograrlo es necesario abrir dichos espacios, darle oportunidad a quienes 

están promocionando la lectura y a quienes están actualmente creando estrategias para 

invitar a los niños a conocerla . 

Aunque la formación de lectores no depende sólo de la escuela, debemos aceptar que 

también depende de ella . Para lograr que la lectura sea parte de la formación integral del 

individuo es necesario crear una serie de condiciones que lo permitan. En primer lugar, la 

actividad debe existi r, y debemos considerarla como cualquier otra actividad importante en 

la escuela, para ello se requiere de un tiempo y un espacio suficiente para desarrollarla . Por 

".1 Petit. Michdc . . \·({e vos acercalllientos a losjávenes v la lectura . TI'. Rafael Segovia y Diana Luz Sánchcz. 
Mex ico. FCE. I ~'i~. p. I (, .j 



otro lado . es precIso ent end er qu e la lectu ra es una acti vidad personal, por lo tanto se puede 

Orientar al lector en la clecc io l1 de UI1 libro . pero 11 0 se le puede imponer. Asimismo. SI ,,~ 

desea qu e los nil'lOs lean, es necesario que el maestro. al mi smo ti empo, tenga en sus manos 

el libro de su predilección y lo lea también en ese espacio destinado a la lectura. Si se logra 

la creac ión de una biblioteca, ya sea con los libros del rincón que la SEP otorga a la s 

escuelas o con la formación de una pequeña biblioteca que logre const ituirse con la ayuda 

de todos, es importante establecer un sistema de préstamos para que los niños lleven a casa 

los libros . También pueden pensarse muchas actividades más en torno a la lectura y los 

libros. 

Se podria estabkcer, con cierta periodicidad, un taller de recomendación de 
libros. donde los nillos recomienden o desaconsejen a sus compalleros libros qUt' 
han leido: esa aCllvidad puede aprovecharse para ayudarles a introducir cr iter io 
que les sirvan para matizar la impres ión general (me ha gustado/ no me ha 
gustado) . Se puede proponer talleres de creación de cuentos y textos, que 
constitu\'en un enlace fomúdable entre lectura y escritura. Puede celebrarse en la 
escuela algo parecido al dia de las letras, con muestras de productos elaborados 
por lo nillos, algún trabajo de investigación sobre la Vida y la obra de algún autor 
reputado (. .. ) Algunas escuelas que tienen la posibilidad de hacerlo, invitan a un 
ilustrador o autor de literatura infantil, que comparta su experiencia con los 

. - ?..; n1l10S . 

Quienes nos dedicamos a la educación sabemos que hay un foco rojo en el área del 

aprendizaje de la lectura en todos los niveles escoJares ; y sobre todo una falta de espacios 

físicos y de tiempo para ll evarla a cabo. Sabemos que la lectura es en sí una acti vidad 

compleja, que implica una serie de aprendizajes en varias esferas Como dice Sánchez 

Lihón "En realidad es la culminación de una serie de aprendizajes en los niveles 

perceptivo, emocional, intelectual y social , favorecidos o no por el ejercicio, por las 

experiencias y por el conocimiento del medio,,95 

Una evidencia contundente de esa alerta es la falta de comprensión de los textos por 

parte de los niños y jóvenes que leen en primaria, secundaria, preparatoria, universidad y 

hasta en el posgrado . Ejemplos sobran. En la Institución Educativa Héroes de la Libertad 

(institución privada en el Distrito Federal), un grupo de profesores de primaria detectaron 

que sus alumnos obtenían calificaciones reprobatorias en matemáticas debido a la falta de 

').' Solé. Isabe l. Op.ci l p. <J2 
'. ' S,i llchc/ Lihóll . D'lIl1e l. (JI' (/1 P ') 



comprensión de los te:-; tos, especificamente en la reso lución de problemas matemáticos, -

que vienen siempre acompañados de un párrafo donde se ex pli ca en forma de narración lo 

que ha de contabilizarse, usando personajes y objetos-. La habilidad de comprensión lectora 

estaba presentando serias limitac iones a los alumnos y ni siquiera tenía que ver con que los 

niños desconocieran las operaciones básicas, sino con una incapacidad para comprender, 

inclusive, pequeños textos. Todos podían descifrar y leer en voz alta, pero, ¿estaban 

realmente comprendiendo lo que leían? Evidentemente no Es muy probable que la falta de 

comprensión se debiera también a la manera en que estaban redactados los problemas; cabe 

señalar que este tipo de difi cultades es común en muchas escuelas primarias y que muchos 

niños tienen problemas para comprender lo que leen. 

Otro ejemplo sorprendente que podemos citar sobre la falta de comprensión se da en 

las universidades de todo el pais. Hemos participado desde hace algunos años en la 

evaluación de planes y programas de estudio de licenciatura y posgrado de diferentes 

universidades de México (como asistente de pares en los Comités Interinstitucionales para 

la Evaluación de la Educación Superior ClEES-Sociales), y uno de los problemas que 

muchos profesores universitarios refieren, es la incapacidad que tienen sus alumnos para 

leer y comprender los textos que los formarán como profesionales en una determinada área . 

Los alumnos no comprenden lo que leen, por lo tanto también se ve mermada su capacidad 

de expresión escrita que, además, es muy limitada. Se supondria que después de haber 

cursado 12 años de escuela, el alumno universitario deberia ser capaz de comprender los 

textos que lee y plasmar sus propias ideas en un papel de manera ordenada, pero no sucede 

asi; la realidad es otra . Hay una gran cantidad de personas graduadas en maestria y 

doctorado, que no saben leer ni escribir correctamente, lo grave es que también en ese 

medio "culto" el libro está lejos de ser un objeto familiar. Por ello sostenemos que la 

lectura es de fundamental importancia en la formación educativa de los individuos, 

(. .) por ser la única materia escolar que además de constituir una meta a 
alcanzar. es también la clave para poder aprender y manejar casi todas las 
destrezas \ habilidades. Además, la lectura es la base de la autoeducación y de 
las posibilidades de guiar por si misma el aprendizaje y. consecuentemente. la 
plena integración en la sociedad, La lectura la entendemos no sólo como la 
relación consciente \. creadora que establece el hombre a través del código de la 
escritura sino, en un sentido l11 as amplio. C0l110 la que establece con el mundo y 



eu\ a Cl~l\ ~ es la dotac ión de signiti cado a una sen~ d~ lll a nitl:st~lC l o n ~S de l 
Illundo ti SICO, bio lógico y cultural. ')" 

El prob lema co mi enza desde los primeros años esco lares, es factible atirma r que 

muchos nliios mexicanos creen que los libros aburren y son sin ónimo de cast igo , A la larga, 

e l modo en el que han ap l'endi do a leer, genera en el los desconfi anza por muchas de las 

experi encias que han vivid o en el aul a , Así lo demuestra un es tudi o rea li zado por un grupo 

de inves tigadores de la Universid ad Pedagógica Nacional (UPN)', en donde cuestionan 

directamente a niños de primaria respecto a su aprendizaje y práctica de la lectura en la 

escuela , 

En dos de las preguntas que los investigadores llevaron a cabo, se pueden distinguir 

en las respuestas de los niño s, actitudes hostiles frente a la enseñanza de la lectura , Los 

investigadores de la UPN se preguntaron: ¿Cómo se enfrenta cotidianamente el niño al 

libro, a la lectura') y ¿cómo la vive? Las respuestas textuales qu e obtuvieron de los niños 

fueron las siguientes 

Leiamos hasta donde el maestro nos decia, 

Nos pedia que pasáramos a leer en voz a lta , 
Nos pasaba al frente y nos regañaba porque tantos dias de leer v no 
mejorábamos la lectura, 
Era muy exigente, nos decia qu¡;: leyéramos, si no nos iba a castigar. 

Nos ponia a leer y si no leíamos fuerte, dec ia que leyéramos más v más 
fuerte 
Nos ponia a lee r y si nos equivocábamos nos bajaba puntos "7 

Según los invest igadores de la UPN, en estas respuestas se comprobó qu e leer es 

concebido por los niños "como actos extrínsecos del lector, se lee para el maestro, no para 

sí, El maestro es quien evalúa el proceder de su alumno"n 

96 Sánchez Lihón, Danilo, Op,cit. , p, ll 
. Roberro Pulido Ochoo, Carlllen Ruiz Nakasone, Rigober/o González Nicolás y Xóchi/I Moreno Fernández, 
son Investigadores de la Uni, 'ersidad Pedagógica Nacional, en México, D,F, y responsables del Programa de 
IIl\'cstigación "La Lengua Escrita , la Alfabetización y el Fomento de la Lectura en Educación Básica" , 
9' Pulido, Roberto, el. al. en : Sastrias, Martha, Comp, Caminos a la lec/ura , El qué y el cómo para que los 
1/lIjos lean , México, Pa,\ , J <)<)5 p,:;S 
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Po r nuest ra· parte, co nSideram os que en este ejempl o tambi én es posible ap reciar la 

man era en que los niiios so n ex pu estos ant e sus pares y juzgados por el maest ro , quien 

evid encia y enfati za , sobre todo, los erro res que los pequeños co meten al leer fa lta de 

rapidez, poca tluidez, falta de ento nación, etcétera; en detrimento de invitarlos a leer 

plácida')~ y place nt eramente . Y quizá co mo dicen los autores de esta investigación: 

No es que la lectura en voz alta sea por si misma un medio para evidenciar a los 
nUlOS \. declarar su capacidad de ser buen o mal lector: lo que sucede es que este 
uso es prop io de b ,ida en las aulas , que pone en tela de Juicio los signos del 
:wtontar ismo con que se nos prescnta la Institución escobr. donde el orden es 
sinónimo de cont rol. 1'" 

Es tanto como pretender que los niños que se inician en la lectura lo hagan perfecto . 

¿Para qué leer sin equivocaciones cuand o se está aprendiendo? ¿Por qué pretender que la 

lectura de los niños no contenga errores? En el aprendizaj e de la lectura existen tropezones 

y caidas; no hace falta mostrarl e al niño que se equivoca, él sabe que se equivoca. Es tan 

sencillo como cuando aprende a manejar una bicicleta, no es necesario señalarle que se está 

cayendo, él lo sabe, lo siente y no es sino hasta que encuentra el punto de equilibrio cuando 

logra montarla sin caerse; pero para ello debe intentarlo muchas veces. Para acercar al niño 

a la lectura es necesario crear situaciones que sean verdaderamente significativas para el 

aprendizaje, y darle la posibilidad de que sea él quien construya su propio aprendizaje. 

En la investigación de la UPN, sorprenden también algunas respuestas más que dan 

los niños cuando se les cuestiona po r ejemplo, ¿Qué es " leer bien" en la escuela? O ¿Cómo 

puedes darte cuenta si estás leyendo bien o mal? A lo cual respondieron : 

Pasando a leer al frente ; leyendo fuerte y claro; leyendo con la maestra; no 
trabándose; leyendo nomlal ; fuerte y con entonaciones en los signos; volver a 
empezar cuando nos comemos los puntos; leyendo de corrido; primero leyendo 
en voz baja para cuando lo diga en voz alta ya no me equivoque. 10 1 

Consideramos que estas respuestas son un indicador de la manera tradicional de 

enseñar la lectura en México . De esa manera se obtiene control; se ejercen mecanismos de 

") Aplicado a cosas. ag radable \ e.\C nI O de brusqucdad o \·iolencia. Op. cil. , Molincr. Maria.p.6')) 
1"" Pulido. R. Op. cil. p.1X 
1" 1 Ih"l .. p. ~ o 
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Cilnlrol que, desde nuestro punto de visla, impiden el aprendizaje y hacen que el ~ Iumno se 

somela 

Ilwes tigaciones como la realizada por el grupo de la UPN. ponen de manifiesto los 

errores que se cometen en el aula y la manera en que se reproducen estas prácticas con las 

cuales se confirma la rigidez escolar y la imposición de normas y tradiciones ("'La letra con 

sangre entra") dificiles de romper en la enseiianza en general. y en este caso en la 

enseñanza de la lectura; en donde, además, se coloca a los niños en desventaja y en 

situaciones poco claras para identificarse con el acto de leer; porque leer asi, significa 

exponerse. perder auloe5tima, ser señalado y puesto en ridículo, 

En ese sentido, en el aula caen como cascada los actos impositivos abanderados por el 

docente, desde el hecho de indicarles a los pequeños cómo tomar el libro en sus manos, 

cómo pararse y de qué manera usar la voz al leer; hasta ordenar quiénes deben o no leer 

La escuela entonces, se asemeja más bien a una institución militar en donde se ordenan 

instrucciones precisas para el desempeño eficiente y perfecto de las acciones. Por ejemplo, 

para que un soldado empuiie un arma, las instrucciones son dadas por la persona que tiene 

una mayor jerarquía militar y los soldados deben únicamente acatar lo que se les dicta, sin 

pensar, sentir ni cuestionarse absolutamente nada, Así deben los niños tomar el libro y 

pretender leer, tal y como lo indique el maestro_ 

La disciplina de la escuela de hoy se parece, en muchos casos, a la manera en que 

Michele Foucault compara en Vigilar y Ca.\,/igar I'J2 , la educación en las escuelas con la 

instrucción militar en el ejército, donde es necesario controlar la actividad y emplear el 

tiempo de forma estricta. tal y como lo manda el programa mi litar. Del mismo modo. para 

la escuela es indispensable no dar pie a la ociosidad, es preferible que los niños no pierdan 

el tiempo en investigar y en descubrir la lectura. Para el programa escolar significa una 

perdida el hecho de que los niños se aventuren a reconocer los libros, que indaguen en su 

interior, o se identifiquen con los colores, las ilustraciones o las letras. Para que permitirles 

cargarlos, pascarlos por el salón de clases, dejarlos decidir u opinar sobre los libros que mas 



pretieren si hay Ull programa que seguir Es impensable prestárselos para que salgan del 

aula y los lleve n a casa Nada de eso está permitido , porque eso seria sa lirse de lo 

establecido v perder tiempo para el "aprendizaje" que ya está calendarizado oficialmente, 

En México, todavia ahora, como en las escuelas del siglo XIX en Francia, se imponen 

a los pequeños ciertas normas para acelerar los procesos de aprendizaje y enseñar la rapidez 

de terminar una tarea, como una virtud . ¡Que aprendan a leer los niños, pero que lo hagan 

de manera fluida . sin errores y que entonen en voz alta sin equivocarse, aunque no 

comprendan ni jota de lo que leen' Esto es mucho de lo que hemos vivido y siguen 

viviendo los niños en la escuela primaria. 

En este caso, quien lee no ocupa un papel protagónico, pues no se le da la confianza y 

la credibilidad de que es capaz de interpretar y apropiarse por sí mismo de la lectura. Por 

otro lado, no es tomada en cuenta la información previa que posee el niño antes de que 

comience a leer, porque la mayoría de los docentes consideran que parten de cero al 

enseñar la lectura, mientras que los pequeños manejan ya ciertos referentes importantes, 

como la información escrita que circunda los espacios de sus casas y del exterior. 

Asimismo, es pertinente tomar en cuenta que los pequeños son capaces de discernir 

entre lo aburrido y lo divertido, incluso ellos son mejores jueces que los adultos cuando se 

trata de escoger un texto con el cual puedan aprender verdaderamente. Por otro lado, es 

importante que los docentes sepan que: 

Cualquier cosa que confunda a un niño será ignorada; no hay nada que se pueda 
aprender ahí. No es lo absurdo lo que estimula a los niños a aprender, sino la 
posibilidad de extraer sentido; esa es la razón de que los niños crezcan hablando 
el lenguaje y no imitando el ruido de su acondicionador de aire. 103 

Como se mencionó anteriormente, los niños están inmersos, desde antes de comenzar 

formalmente a leer, en el lenguaje hablado y escrito que rodea su vida cotidiana. Tanto en 

las ciudades como en muchas zonas rurales, hay una abundancia de objetos impresos que se 

1": FOllcalllL MicheL ¡'¡gilar v castigar, lIaUllll ento de la prisión . Tr. Aurelio Garzón del Camino. México. 
Siglo XXI. I <Jt;7 

1'" Smith. Frank. ('olllprensilÍn de la leClllra ... OI', cí /. . p. 100 



encuentran en los .productos de primera necesidad que utilizamos a diario en casa artículos 

de baiio, fra scos o paquetes de cocina, revista s, periódicos, comerciales de tel evisión. 

catálogos, folleto s, propaganda di versa, seiiales viales, recibos, entre muchos otros. Los 

niiios extraen el signifi cado de lo impreso mucho antes de que puedan leer, saben que dice 

Me /Jolla/d 's , Choco Kri.lpis, Ne l//é, Fu tbol , Dulcería , Juguetería . Por ello, pretender que el 

niño que comenzará a lee r Illuy pronto, es una tabla rasa, resulta inconcebible. 

Lo impreso que normalmente circunda a los niños es potencialmente 
significativo y, por lo tanto, proporciona una base efectiva para el aprendizaje. 
Nonnalmente es posible hipotetizar y comprobar lo que esas palabras impresas 
significan - o al menos lo que probablemente significan- mediante el contexto en 
el cual ocurren. 104 

De lo que se trata entonces, es de reconocer que el niño que lee tiene un papel activo 

y que esta acción de leer no puede llevarse a cabo de manera pasiva, sin que el lector 

interactúe con el texto o sin que ponga algo de sí mismo al leer. Cuando leemos se 

provocan ciertas emociones y reacciones en nosotros, que muchas veces tienen que ver con 

lo que hemos vivido, escuchado o sentido; con nuestra teoría del mundo (en el modo en que 

la concibe Frank Smith y que revisaremos más adelante), esto es innegable. Al respecto, 

Daniel Goldin afirma que: "Hoy ningún teórico ve la lectura como un proceso 

unidireccional de transmisión de información. Se ha comprendido que el conocimiento y 

las experiencias previas del lector determinan el texto" 105 

Lo real es que en las aulas se sigue considerando que la lectura es recepción pasiva y 

poco se ha desarrollado la creatividad para introducir al niño en esta experiencia. En vez de 

integrar las vivencias de los niños en los procesos de lectura, éstas se marginan y critican si 

están fuera de los objetivos de la lectura. Lo importante para el docente, como ya lo vimos 

en la investigación que realizaron maestros de la UPN, es que el niño logre leer de manera 

fluida cometiendo el mínimo de errores, y que al final de la lectura pueda repetir organizada 

y coherentemente la historia de lo que lee, vertiendo la información en las pruebas de 

comprensión de lectura sin darle la menor importancia al sentimiento que le dejó el texto, a 

lo que percibió al leer la historia o a lo que puede recordar y asociar con sus experiencias. 

1('·' INd . p . IO~ 

1'" Goldin . Daniel. En : ·E.\pacios para la LeC/ura " México, FCE. All0 l . núm. !. invierno. 1995. p.2 



Res pecto a las pruebas de comprensión de lectura que se rea li zan en la escuela . 

co nsid eramos que lo qu e se busca con ellas es que el alumno descubra un significado único 

en los text os; además, se pre tende que todos hayan entendido uniformemente lo que leen , 

que contesten a las preguntas con las mismas palabras que aparecieron en el texto y que no 

lo asocien a ninguna experiencia propia, porque eso puede ser calificado como error Para 

Daniel Goldin, "cada texto es capaz de generar tantas lecturas como lectores tenga e incluso 

más, pues cada lector puede tener más de una" i06Sin embargo, es mucho más fácil y 

contro lable para el sistema educativo, en general y para la escuela, en particular, realizar 

pruebas donde lo que en rea lidad se mide, es la memoria de quienes leen , no la 

comprensión ni el significado de lo que se lee, que por otro lado, estos son 

II1conmensurables . 

El hecho de que la enseñanza de la lectura en la escuela esté sustentada en la 
rebatida tesis de que el .texto tiene un significado único transmitido por el autor, 
que el lector efectivo debe descubrir, tiene profundas implicaciones en el 
desarrollo lector del niilo y revela hasta qué punto el sistema educativo es en 
parte responsable de la magra cultura lectora de nuestra sociedad . 107 

Por ello, sería necesano reconocer el papel que juega la construcción del significado 

de quien lee, " lo que nuestros niños entienden de los materiales que leen, no depende tanto 

de lo que el texto les dice, sino de los recursos de interpretación que ponen en juego para 

dialogar significativamente con el texto" . i08y dialogar significativamente con el texto es 

pertenecer a él , comunicarse con él , identificarse o no con él, criticarlo o estar de acuerdo . 

¿Qué caso tiene hacerle al niño un examen de comprensión (después de haber leido un 

cuento), en el cual se le pide que defina y acote lo que el autor le quiso decir? Para 

empezar, el autor no se encuentra en el aula para hacerle exactamente las preguntas que 

quiere el maestro que se le hagan, y las preguntas que podría hacerle el niño al autor, son 

otras, no las de la prueba de comprensión. Al cercar al niño con este tipo de exámenes, se 

genera una dinámica, 

,.0(, op. Ci t . p.2 
!u- idelll 

que lo aleja de las posibilidades reales de la lectura y lo inserta en la dinámica 
constrictiva del sistema escolar. El niño de pronto comprende que nunca podrá 

" ,' Pulido. Roberto. ()p. cit . p .3 ~ 
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conocer con certeza lo que en verdad qui so decir el autor. \' que. por tanto. lo 
que importa es saber lo que d maestro supone que diJO el autor. \' aprende a 
complacerlo. Es la única \"Ía que tiene para ascender en el sistema educatl\ o. No 
es e.'araiio que tan pronto salga de él deseche la lectura . 1"') 

Afirmamos que de este modo , la enseñanza y el aprendizaje de la lectura se separan 

de un proceso natural de apropiación por parte del niño . Consideramos que la enseñanza 

debe ser una ayuda para el aprendizaje; pero en mu chas ocasiones, en la escuela predomina 

la enseñanza sin relación con los aprendizajes. La lectura se enseña como si fuera algo 

inalcanzable para el niño . Por lo tanto la vive como algo impuesto desde afuera, ajeno a él , 

no como un interés propio . Pero en realidad, 

la enseiianza no puede pretender construir desde el exterior: el niño es el maestro 
de obras, que utiliza las aportaciones dentro de su proyecto, las integra más o 
menos completamente transfonnándolas; esta construcción es su propia obra, él 
la edifica al mismo tiempo que ella la transfonna. Se trata siempre de la creación 
continua de un ser entoro por sí mismo y las aportaciones exteriores son sólo 
proposiciones cuyo efecto no se puede conocer exactanlente. 110 

En este sentido, de acuerdo con lean Foucambert, para que el niño aprenda a leer es 

necesario colocarlo en situaciones que reúnan las condiciones de una verdadera lectura y en 

las cuales él ejerza una actividad de lectura verdadera para sí mismo; "el adulto sabe que el 

niño aprende a hablar, pero el niño, él mismo, n.o aprende, habla . De la misma manera el 

niño aprende a leer porque lee y su actividad es leer, no aprender a leer" 111 Por ello si la 

situación no es una situación de lectura, la respuesta no puede ser una respuesta de lectura y 

el aprendizaje, en dado caso no es un aprendizaje de lectura. 

En síntesis, en la lectura intervienen muchos factores, no sólo el hecho de saber 

descifrar y reconocer con precisión signos escritos que se han aprendido aisladamente; 

entre esos factores intervienen: los psicológicos, tales como la auto estima, el 

reconocimiento . Sociológicos como el grado de sociabilidad que el niño haya establecido 

tanto con su grupo como con el maestro para crear una situación real de aprendizaje. 

Factores académicos, que se manifiestan dentro del aula y que pueden alterar el aprendizaje 

109 Goldin. Daniel. Op. cit , p.3 
Ilf, Foucambert . Jean. Cómo ser leclOr . Cuadernos de Pedagogía . Barcelona. Laia . IlJSlJ . p.31í 
111 ¡hui .. pAl 



" 
por cXlgcncias CXlnI\SeCa~, C0l110 las que marca un pro~nl!na educallvo y 5US objclIl'oS a 

alcanzar. o el marcar arbitrariilll](!I1lC la s edades en que un ni ño debe saber leer 

"correctamente" Y 'Iquí 11 0S preguntamos. (..que es 5aber lee r correc tamente') Porque 

Incluso mucho aduh ll~ no hemos lodavla aprendido a leer "correctamente" 

Podemos afirmar que en la mayoría de los casos, el motivo principal por el cual los 

ninos realizan [as lecturas mientras cursan la escuela, es asegurar su progreso en el sistema, 

pero una vez que el niflo logra su objetivo. no encuentra ninguna razón para prolongar una 

larea lan exigenlc (por lodo lo expuesto anteriormente); para entonces, cuando ha crecido y 

concluido una parte de sus estudios, han quedado fuera de su aprendizaje lector, otros usos 

que penurhahan el objetivo principal Sin emhargo, esos otros usos que pudiera haberle 

dado el nino a la lectura, hubieran sido muy valiosos para formarlo como lector autonomo. 

C(J/l.~ülerl/dfJll e.\· .~obre ellmpel del mI/estro en 11/ escuela 

Creemos necesario hacerle saher al docente que para formar a un lector autonomo es 

indispensable dejar que el niño ·'pierda" tiempo tranquilamente, hojeando libros, 

revisándolos de un lado y de otro, que mire sus ilustraciones cuantas veces quiera, los tipos 

de letra; que pase las paginas, sienta el libro en sus manos, lo voltee y siga los dibujos para 

imaginar sus propias historias, se tire de panza al suelo, lea en voz alta si lo desea, se 

escuche a si mismo, cambie el !Ono de su voz, lea en silencio, les lea a otros, sonría, se 

ponga triste. o dibuje algo sohre 10 leido si se le antoja. ¡Que gane tiempo con los libros l 

En el libro Culturo e.\"C/"/w y l.,dll(:ac¡(JI/ Emilia FerTeiro narra una experiencia que su 

grupo de investigadores del DIE-CINVESTAV y ella tuvieron cuando realizaron un 

proyecto combinado de intervención y experimentación en escuelas rurales. Cuenta que en 

ese proyecto involucraron a lodo mundo, hajo la perspectiva de que todos podían apmder 

en la medida de sus posibilidades. El proyecto se llamó Las cVlldiciolll!.\" de la 

alfabetización en el medio rural. . Nos dice Ferreiro que algo que aprendió en las 

comunidades rurales es que si los maestros quieren que las niñas vayan a la escuela, tienen 

que aceptar que vayan acampanadas por su hermanito menor y el resultado que obtuvieron 

fue el siguieme 
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Cuando se l e i~l en \'oz alta . se leia en voz alta para todos \ cuando se escrlb ia. 
nadie se ocultaba p:¡ra escr ibir No habia fila s s ino l11 as bien gmpos . Los niiios 
l11 enores de seis aiios pan lC lparon en las dl stll1tas acti vIdades se lb aban lib ros 
a la casa igual que los otros. e igual se sentaban a hojear los libros . Se les daba 
papel y lap iz C0l110 a todos. pero nadie esperaba de ellos nada en panicular. 
simplemente se les deJÓ hacer y se les permitió escuchar todo lo que circulaba . 
Ellos fueron los que mostraron el aprendizaje mas espectacular () Los niiios 
l11 enores de seIS aiios que se incorporaron al proyecto en calidad de "O\'CIllCs" 
(C0I110 si se les redujera a puras oreJas ), fueron los que estllVleron melar 
preparados al 1110l11ento de su inscripcIón fonnal en la escuela . " , 

Lo cual significa que esa relación con los libros a temprana edad sin la necesidad de 

un estricto programa de trabajo y haciendo que el niño, de manera natural , establezca esa 

dinámica con la lectura, conlleva muchos beneficios en su formación como lector. 

Estamos convencidos de que los niños aprenden a leer leyendo ; los eJercIcIos Y el 

aprendizaje de memoria juegan una pequeña parte en el aprendizaje de la lectura, pero de 

hecho al abusar de este recurso, se puede interferir en la comprensión de la misma 

Por lo tanto consideramos que la función del maestro no es tanto la de enseñar a leer, 

sino ayudar a los niños a leer. E l maestro debe ser, en este caso, un facilitador , po rque nadie 

aprende simplemente porque conoce los nombres y los sonidos de las letras, y en realidad 

no hay ninguna diferencia esencial entre el hecho de aprender a leer y la lectura . 

No existe nll1gún tipo de destreza especial que el niiio deba aprender \ 
desarrollar, que no esté involucrada en la lectura fluida; ni existe alguna parte de 
la lectura fluida que no constituya una parte de su aprendizaje . Tampoco hay un 
día mágico en la vida de los niños durante el cual logran cruzar el umbral entre 
el . aprendiz' y el ' lector '. Todos debemos leer para aprender a leer, y cada vez 
que leemos aprendemos más acerca de la lectura. Nunca hay un lector 
'completo ' La principal diferencia entre comenzar a leer y la lectura fluida es 
que el comienzo es mucho más dificiL 11 3 

"Cada vez que leemos aprendemos más acerca de la lectura", afirma Smith, pero 

también aprendemos más acerca de nosotros mismos y de los otros en este proceso de 

formación . 

1" Ferreiro. Emilia. Cul/ura escri/a v educación. Conversaciones can Emilio Ferreiro. México, FCE. 1999. 
p.2IS. 
11.; Smith . Frank . 01'. dI., p. 21 



" " 

Ant e todo es te panora ma deso lado r de la enseiianza consid era mos, si n embargo , y 

au nque parezca paradóJi co, que ex isten maestros qu e han sido fundamentale s en la 

formación de lectores, in clu so mu chos de no sotros al revisar nuestra experiencia lectora, 

podríamos quizá reco rdar con carino al maes tro que nos inició en el gozo de la lectura. 

Muchos guardamos las imágenes del primer cuento que nos impactó , la primera novela de 

más de cien páginas que terminamos, la duda, la curiosidad, las ganas de adentrarse en la 

historia, las emociones y sentimientos que desataron en nosotros las pasiones humanas de 

cada personaje de una obra literaria. Valga decir, que seguramente ese maest ro que ahora 

podemos recordar algunos, amaba las letras, porque como señala Michele Petit " Para 

transmitir el amor a la lectura, y en particular a la lectura literaria, hay que haberlo 

experimentado" 11 4 No obstante, el hecho de que algún maestro introduzca a alguien en la 

lectura, bien puede tratarse de una acción individual y personalizada, como ha sucedido en 

muchos casos 

Por ello estamos convencidos de que para formar lectores es necesario desarrollar una 

política educativa que capacite a los maestros como lectores, con la finalidad de que sean 

ellos quienes verdaderamente puedan transmitir a los niños el amor por la lectura . En este 

sentido, han existido propuestas valiosas al respecto el programa Libros del Rincón de la 

Secretaria de Educación Pública, que se ha llevado a cabo en numerosas escuelas públicas 

de México, las cuales fueron dotadas con paquetes de libros para los niños, los padres y los 

docentes, con la finalidad de fomentar un espacio de lectura en las aulas . No obstante, una 

de las mayores Iimitantes proviene de la estrechez mental de algunos directivos que dirigen 

los planteles educativos. Los libros no se usan para que no se maltraten, algunos directores 

argumentan que la gente no los sabe cuidar; por lo tanto los libros se han quedado 

abandonados y han sido confinados (como muchos otros libros en distintos espacios) a las 

bodegas de muchas primarias . 

Consideramos que la capacitación a los maestros, en cuanto a técnicas de fomento a 

la lectura y formación de lectores, así como sobre el reconocimiento de la importancia que 

tienen los libros y la lectura para facilitar su labor educativa, ha de iniciarse desde la 

"' PCliL Michéle. ()p. Uf. p. l líX 
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normal. Ant es que nadi e ellos mi smos han de formar se C0 l11 0 lectores, y en este sentido, 

co mo dice Felipe Garrido : '·Ser maestro debía ser sinónim o de ser lector· 11; 

En este sentido, tuvimos la oportunidad de revisar la guía de estudio par el curso la 

Adilllisiciáll de la Lectllra y la Escritllra ell la Escllela Primaria, un material muy 

interesante que sobre todo, y desde nuestra perspecti va, tiene la cualidad de hacer que el 

maest ro se acerque a él como lector; ya que además de estar muy bien escrito, recopila las 

experiencias de pedagogos y maestros que han estado vinculados directamente con la 

investigación de este tema, el fomento de la lectura y la formación de lectores, es decir, una 

estrecha relación tanto a nivel teórico como práctico, lo cual ha hecho posible que escriban 

sus experiencias y las transmitan a otros pedagogos, docentes y a profesionales en general , 

vinculados con la lectura . 

Finalmente, sostenemos que la lectura no ha llegado todavía a ser importante para 

nuestra sociedad a pesar de ser una práctica social que cumple una función de 

comunicación. Consideramos que aunque el aprendizaje de la misma se da a través de la 

escuela, es necesario dejar de circunscribir la educación lectora a este espacio. La 

apropiación de la lectura por parte de los niños va mucho más allá del marco escolar, no 

sólo la escuela, también la familia y el contexto o ámbito social en el que se desarrolla el 

niño pueden promover, acelerar o dificultar, limitar o retardar el hábito y la apropiación de 

la lectura. 

Porque consideramos a la lectura como parte fundamental para la formación integral 

del individuo creemos que es preciso que el niño tenga acceso a ella desde muy temprana 

edad y en el seno de la familia, porque una vez que el pequeño llega a la escuela el 

aprendizaje de esta actividad se convierte en algo obligatorio, y en muchos casos, 

desprovisto de acciones significativas que lo ayuden a encontrar el gozo y el disfrute de los 

libros que debieran ser sus aliados para toda la vida. 

11 ' Garrido. Felipe Op. cil p.ú2 



3.3 La lectura en la famili a 
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Ho\\"rd Gardn~r 

Uno de los espacios más importantes para fomentar la lectura y formar leclOres esta 

en la familia . De hecho, en los primeros años de vida de un bebé muchos padres 

comienzan, de manera natural y sin intención, a entrenarlo para que escuche y mas tarde 

comprenda la palabra De este modo. el pequeno va desarrollando un modo de leer las 

cosas que están a su alrededor, así las voces de la madre, el padre, la abuela. el abuelo y los 

hermanos. comienzan a tener sentido para él. 

En un primer momenlo en la relación familiar con el pequeño surgen los camos. los 

juegos, las rimas y las historias que son contadas de manera oral. En la actualidad, en 

algunas familias esta tradición sigue existiendo Las madres (en muchos casos también el 

papa lo hace) arrullan al bebé con canciones, los abuelos cuentan historias de su época y los 

padres, si están imeresados en los libros, les leen a sus hijos antes de ir a la cama. 

Todas estas acciones introducen al nino en el mundo de las palabras y le refuerzan 

importantes vínculos afectivos indispensables para sentirse querido, incluido y aceptado 

dentro de su núcleo familiar. Lamentablemente, una vez que el nino crece y comienza a 

entrar en la dinámica de la vida de los adultos, se van perdiendo esos momentos de entrega 

por parte de [os padres. y ese valioso tiempo que pudieron tomarse para escucharlo hablar 

por primera vez, para mirarlo caminar y para leerle, comienza a disminuir y en ocasiones 

hasta llega a diluirse. 

Los ninos están ávidos de acercamiento con los padres. la vida moderna y las 

dinámicas laborales en que la mayoría de los adultos están inmersos. les dejan pocas 



opon umdadc$ parll dcd lc~rle s algull !lcmpo a sus nnios cn mas de un sentido. SII1 embargu. 

se puede al¡ rmar que c~ posible Cl)illpan ir espacios e instant es muy constnlC tivos con los 

hijos 11 t ra \' c ~ de 1<1 lectu ra 

También es cieno que algunos padres tienen la intención de leerle a sus hijos pero no 

saben cómo hacerlo Para empezar. puede suceder que ellos no sean lectores y. por ende, 

desconozcan el material que pueden utilizar para leerle a los niños: otra posibilidad es que 

muchos de ellos sientan cieno temor de acercarse a las librerías porque las consideran 

espacios exclusivos para gente que 'si ' lee o para intc!ectuales. En gran medida. es un 

miedo al Li bro y a 10 que este representa. un espacio investido de mitos y tabues como la 

perdida de tiempo, la dificultad para realizar una lectura, el estígma de que leer produce 

sueño, aburrimiento, y la falsa creencia de que quienes leen lo hacen porque son y han sido 

siempre los ' mataditos· , los ' raros ' , los 'apanados' , los 'solitarios' . Más adelante 

retomaremos el tema de este miedo al libro que impera entre muchos de nosotros. 

Sin embargo, para aquellos padres que no saben que hacer para leerle a sus pequeños. 

vale la pena mencionar que actualmente en las grandes librerías es posible solicitar un poco 

de asesoria para conocer y escoger el material adecuado. Así los padres podrán probar 

llevarse algunos libros a casa 

Otro recurso no menos importante, es que los padres vayan a la libreria acampanados 

por sus hijos y los dejen escoger el material de lectura que a los pequenos les interese. De 

ahi en adelante hacerlo un~ costumbre, le dará la posibilidad al nino de comenzar a formar 

su propia biblioteca 

Una vez que [os padres se hayan hecho cuando menos de un libro para niños, la noche 

es un buen pretexto para leerles, si lo hacen cotidianamente, es posible que el pequeño 

asocie los momentos de lectura con la calma y la tranquilidad, porque entenderá que ése es 

un espacio incondicional que le brindan sus papas, un instante, en el caos que puede ser el 

dia , para prestarle atención. prtra compartir con el algo divertido y fantást ico Para muchos 

padres suele ser también un buen ejercicio de intercambio de ternura con su hijo y un 
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espacio de comuni cación para conocer al pequeno . Ademas, un buen mom ent o para 

relajarse del ajetreo cotidiano y un vincu lo personal con la lectura . 

Algunas de las ventajas que se pueden obtener cuando los padres le leen a sus hijos 

desde pequenos so n el acercamiento emocional , porque se les reserva un tiempo y un 

espacio únicos; la ampliación del vocabulario del niño, porque entra en contacto con 

cientos de palabras nuevas; la capacidad para escuchar y concentrarse al seguir una hi sto ria 

desde el principio hasta el fin ; la posibilidad de que el pequeño ordene sus ideas, ya que los 

cuentos contienen un principio, un desarrollo y un final de la historia; el desarrollo del 

ejercicio de la memoria cuando el pequeño tiene que recordar lo narrado por sus padres; la 

comprensión, en el momento en que el niño se cuestiona lo que le pasa a los personajes; el 

desarrollo de la imaginación y la posibilidad de que él o ella cuenten sus propias historias, 

entre muchos otros beneficios . Teresa Colomer* nos dice en referencia a esto que : 

C.) poseemos una notable cantidad de estudios que han demostrado que la lectura de 
cuentos a 105 niños incide muchisimo en aspectos tales como el desa rrollo del 
vocabulario, la comprensión de conceptos, el conocimiento de cómo funciona el 
lenguaje escrito y la motivación para querer leer. C.) 105 cuentos enseñan a "pensar sólo 
como palabras" sin apoyarse en la percepción inmediata ni en el contexto, lo cual 
permite elaborar un modelo mental del mundo mucho más rico y un vocabulario con el 
que hablar sobre ello. Los adultos ayudan al niño a explorar su propio mundo a la luz de 
lo que ocurre en 105 libros y a recurrir a su experiencia para interpretar 105 sucesos 
narrados, de modo que se fomenta la tendencia a imaginar historias y a buscar 
significados que es propia del modo humano de razonar. Posteriormente hemos sabido. 
por ejemplo, ~ue un niño tiene el doble de posibilidades de ser lector si ha vivido esa 
experiencia. 11 

Es importante enfatizar que aún cuando no se le haya leído a un niño en sus primeros 

anos, nunca es tarde para comenzar a hacerlo; incluso, es preciso afirmar que aún cuando 

los padres nunca hayan experimentado la lectura, el hecho de leerle a sus hijos, les 

permitirá tener la oportunidad de conocer y disfrutar de esta actividad . 

• Teresa Colomer es doctora en Ciencias de la Educación y licenciada en Filología románica, hispánica y 
Filología catalana. Actualmente dirige el Doctorado de Didáctica de la lengua y la literatura, en la 
Universidad Autónoma de Barcelona . Ha coordinado y publicado diversas obras sobre la enseñanza de la 
lectura y la literatura, entre ellas: La formación del lector literario. Colabora en revistas educativas y de 
literatura para niños, nifias y adolescentes. 
116 Colomer. Teresa. "El papel de la mediación en la rormación de lectores". En Lec/uros sobre lecturas/3. 
México. CONACUL T A. 2()()2 . p. 14 



7X 

Michéle Petit cita en ~ 1I libro r eclllras: Jel n/)(/cio i"li/JI() ul n/JUcio IJ/i hlic() al 

psicoanalista René Diatkine, qu ien habia trabajado mucho con bebés y niños pequeños, y 

afirmó en alguna ocasió n que las hi storias leidas al niño antes de que se duerma, le 

permiten soportar mejor la oscuridad , el miedo a la muerte y el miedo a que sus padres 

mueran; sostiene también que "Sólo la narración de una hi storia ficticia parece surti r efecto 

contra esa angustia de separación, un relato en una lengua de estructura distinta del habla de 

la vida cotidiana". 11 7 Finalmente, también nuestros miedos estarán calmándose al entrar en 

contacto con ese uni verso de lo fantástico y con esa posibilidad de tranquilizar a los 

pequeños, que a su vez nos tranquiliza. Es como dice Petit entrar en una "dimensión 

reparadora" . 

Al leerle a un niño no sólo se despierta su interés por las historias, es posible que los 

adultos también experimenten sensaciones nuevas que los hagan querer acercarse a la 

lectura. Colomer señala también que " ... cada vez sabemos con mayor seguridad y de forma 

más pormenorizada que la lectura compartida es la base de la formación de lectores".llg 

Sostenemos que la mejor manera para que un adulto comience a leer por placer, si aún no lo 

hace, es leyéndole a su hijo . Consideramos también que uno de los mejores espacios que 

los adultos pueden encontrar con los hijos está en la lectura; sin embargo, .Ia falta de interés 

hacia esta actividad , impide a muchos padres acercarse a los niños de esta manera Por otro 

lado, los medios de comunicación masiva como la televi sión, han invadido con sus 

setecientas opciones, esta otra alternativa real de comunicación que es la lectura . 

Teresa Colomer nos habla acerca de los primeros aprendizajes de la lectura, haciendo 

notar que ésta es una de las investigaciones más desarrolladas y la que ha ofrecido grandes 

aportes respecto a la mejor forma de compartir prácticas de lectura en el hogar o en los 

primeros cursos escolares. 

Asi, se ha demostrado la conveniencia de un inicio muy temprano y de la frecuencia 
diaria de estas situaciones, se ha señalado el beneficio obtenido de la repetición de las 
hi storias contadas (ya que, por ejemplo, una de las primeras cosas que los niños 
aprenden dc ello es que el escrito es estable, un conocimiento muy relevante para la 

, ,' Ciwdo por: Petit. Michélc, en LeC/ liras: del e.\pacio i"limo al espacio púh/ico . México. FCE, Espacios 
para la Icctura . 2t10 l . p. 7'; 
' " ColomeL OP. U I.. p. 1(, 
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representación de esta forma de comunicación) y también se han descrito con bastante 
detalle los rasgos cualitativos que caracterizan una buena interacción entre el adulto y jos 
niños, es decir, cómo hay que leer y hablar con los niños sobre los libros. 119 

En este orden de ideas queda claro y está además comprobado por investigaciones 

como las realizadas por Teresa Colomer, que aquellos niños que están inmersos en 

contextos cultural mente ricos obtienen muchos beneficios con las prácticas de lectura 

compartida, aún anles de aprender a leer formalmente en la escuela, lo cual representa una 

ventaja para su rendimiento académico una vez que accedan al sistema escolarizado. En 

cambio aquellos niños que no tienen oportunidad de estar en contacto con la lectura, les 

será mucho más dificil su incorporación y paso por este aprendizaje cuando lleguen a la 

escuela. 

Por eso reiteramos la necesidad de que los pedagogos sigamos investigando respecto 

a la manera en que podemos hacerle ver a los padres de familia la importancia de crear 

estos espacios y rutinas para la lectura y la posibilidad de unir esfuerzos entre la lectura 

escolar y la familiar. 

Como ya lo mencionamos anteriormente, la lectura es para el niño un espacto de 

tranquilidad, ya sea con el padre o con la madre; es un punto de encuentro donde se dialoga 

no sólo con el libro, sino con quien le lee al pequeño. Para el adulto, es la oportunidad de 

estar realmente con el niño sin que exista la prisa, es un momento de acercamiento y de 

paz. Cuando los niños son más grandes y ya pueden verbalizar sus opiniones es el momento 

ideal para escucharlos, conocer sus gustos y su manera de ver la realidad. Esto es también 

un aprendizaje para el adulto. Es descubrir que la lectura puede ser un perfecto relajante y 

una fuente real de conocimiento de uno mismo. Para el adulto es releer parte de su vida y 

construir junto con el niño una nueva. 

11 " ¡"¡d .. p.17 

A decir verdad. hay nii\os que aprenden a leer antes o después de ingresar en la escuela. 
sin que les enseñen el arte de descifrar palabras ni significados. Aprenden en casa. con 
mayor o menor independencia de los que se les enseña en clase. ya que son nii\os que 
han adquirido el gusto por la lectura cuando sus padres u otras personas les leían libros 
en voz alta. El niüo al que le gusta que otros le lean cosas, aprende a amar los libros. 
Impresionado por el interés que el padre o la madre sienten por la lectura. asi como por 
el gozo que manifiestan leyendo en voz alta , el nillo se aplica con gran interés a las 
historias que le fascinan. Luego empieza por su cuenta a escoger palabras y aprende a 
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reconocerlas con la ayuda de los padres. de un hermano mayor. De esa manera el nilio se 
cnsella a si mismo a leer. l20 

En este sentido cuando se lee para los niños o para uno mismo, se entra en contacto 

directo con la magia de las palabras. La palabra es una llave para entrar a distintos 

conocimientos que permitirán que el individuo descubra formas diversas para relacionarse 

y para abordar nuevas situaciones. 

Cuando hablamos del desarrollo del lenguaje por medio de la lectura, nos referimos a 

la posibilidad que el niño tiene de escuchar o de leer, cuando ya lo hace, una multiplicidad 

de formas escritas. Palabras nunca antes oídas, que en el momento no precisan ser buscadas 

en un diccionario, pero que irán enriqueciendo su lenguaje y conformando parte de su 

vocabulario y de su pensamiento. 

Está comprobado que leerle a los niños, como parte de una práctica cotidiana en la 

familia , así como lograr un espacio y tiempo en el que todos lean, coadyuva en la 

adquisición de vocabulario, "el número de palabras aprendidas puede variar entre 300 a 

5000 por año entre los 9 y 12 años (Nagy el al , 1987) o 750 a 8250 en alumnos entre 10 Y 

14 años (Schwartz, 1988),, 121 

Lo mismo sucede con el joven o el adulto que lee, tendrán a la mano un amplio 

vocabulario de palabras con significaciones distintas que les permitirán tanto leer de 

cualquier tema, como entender con mayor facilidad varias áreas. 

Podemos afirmar que el antecedente inmediato del lenguaje escrito es el lenguaje 

oral. El niño aprende a hablar antes que a leer, por eso es ilógico pensar que no podrá en 

algún momento descubrir que puede leer como lo ha hecho con el lenguaje oral. Para lean 

Foucambert, " el niño conquista lo escrito a partir de lo oral, aprende a leer aprendiendo a 

oralizar" 122 Porque el leer implica llegar a conquistar el significado de lo escrito y 

transformarlo en habla , ya sea exterior o interior En la actualidad se teoriza acerca de cómo 

1:" BCICllicilll . Bnlllo. (JI'. ,ir . p. 1'.1 
. :J Cil;lclo por Tcrcs<l Co lolllcr CIl ColollleL Op.ei/. . piS 
: .: FOllC llllbc rI . ]e;]l\. (JI ' (/ / .. P 2 ~ 
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aprenden a leer lo s- niiios , lo cieno es que, unos ll egarán por un med io y algu nos por ot ro. 

pe ro Independient emente de ello leerán, sob re todo cuando el niñ o tiene contacto con las 

palab ras, las let ras, los medios impresos . 

Para conclu ir este apal1ado cerraremos con palabras de Emilia Ferrei ro quien nos dice 

que la so la presencia del objeto (reti riéndose a la lengua escrit a) no ga rantiza 

conocimient os; pero la ausencia del objeto garantiza desconocimient o. ID 

': ' Fcrrc i ro . ()p.ei!. p.217 
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Michel Pe1il 

3.3. 1 De los milOS y el miedo a l libro en la familia: dos elementos que inlero'ienclI en la 
form ación de lectores 

Cuando nos hemos referido a eSle tema y hemos afirmado que existe dentro de las 

familias y fuera de ellas una especie de miedo al libro. éste es real En el caso de los padres. 

ese miedo que sienten con respecto al libro y a la lectura, puede interpretarse también como 

el temor de estar dejando en manos de un desconocido la formación de sus hijos. Porque 

finalmente , los niños y jóvenes que leen van a encontrar, en primer lugar, un motivo para 

estar con ellos mismos; lo cual implica tiempo de soledad, tiempo para pensar y la 

formación de un criterio - sobre todo cuando se ha consumado el joven como lector- que 

quiza no vaya de acuerdo a las opiniones que algunos padres tienen sobre determinados 

temas Lo cual también puede generar conflictos. 

El libro como objeto cultural encierra un enorme caudal de mitos. debido en parte a 

que a lo largo de la historia de la humanidad ha sido investido de un cierto poder 

Podríamos mencionar algunos de esos mitos que se han creado en torno al libro y al acto de 

leer Seguramente, muchos de nosOlros escuchamos en la cotidianeidad fra ses como las que 

a continuación anotamos. y 10 hacemos con cierta frecuencia, dependiendo el ámbito en el 

que nos movamos. Todas estas afirmaciones tienen que ver con ese miedo del que hemos 

hablado, entre otros: "el libro es para aquellas personas que han estudiado y que dedican 

toda su vida a ello" '" Los libros le hacen un ser solitario y una especie de lIerd··. "Leer hace 

que las personas pierdan el tiempo" . "Las librerias son lugares aburridos" . " Leer es 

aburrido" " No se pueden leer más de dos páginas porque a uno le da sueño" "La televisión 

es mejor que la lectura y no se tiene que hacer ningun esfuerzo" . "Cuando uno trabaja ya no 
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hav ti empo para leer". "Despues de un tiempo los libros estorban en la casa'" '" Para que leo 

si no entiend o" "Yo no se de libros . Leia por obligación en la escuela, pero ahora no toco 

un libro" "Admiro a la gent e que lee". "Me da mucha fl ojera leer" "Para que leer, de que 

sirve" 

Estas frases forman pal1 e ya de algunos de las falsas creencias que se han generado 

respecto a la utilidad de la lectura y su aplicación en la vida cotidiana. En este sentido, el 

libro es un objeto lej ano y fuera del alcance de muchos en múltiples sentidos. Hoy dia 

muchos repiten estas frases, sobre todo y muy lamentablemente, los jóvenes. 

A continuación damos algunos ejemplos relacionados al temor que los padres sienten 

respecto a que la formación de sus hijos se vea influenciada por una agente poco 

reconocido como es la lectura; ya que está situación se sale hasta cierto punto de su control. 

Cuando los jóvenes toman esta iniciativa por ellos mismos es di stinto; porque lo que 

aprenden en la escuela es asunto de la educación formal y lo pueden aceptar, pero las 

decisiones autónomas, parecen ser peligrosas y amenazantes para los padres como lo 

veremos en las siguientes afirmaciones . 

En una investigación realizada por Michéle Petit con jóvenes provenientes de 

familias de inmigrantes en Francia, que viven en barrios urbanos marginados y que eran 

lectores o que habían tenido alguna experiencia cercana con la lectura, pudo constatar como 

dentro de las familias de estos adolescentes existía un gran rechazo por la lectura, 

fundamentalmente, por el miedo a que los libros hicieran cambiar a sus hijos 124 

Al respecto Petit opina que: 

Cuando se ha vivido dentro de un registro muy estrecho de puntos de referencia para 
pensar la relación con el entorno, el hecho de introducir conocimientos o va lores nuevos 
puede ser percibido como algo peligroso, que desequilibra demasiado un universo frágil. 
( .. )Y es un poco como si la familia tuviera la obligación de ser una ve rdadera fortaleza 
que no admite transformación alguna. e .. ) Tienen miedo de que los libros se lleven a sus 
hijos, temen perder el control sobre ellos, y más aún sobre ellas, les asusta la idea de que 
vengan a distraer a las muchachas del mundo doméstico al que pensaban confinarlas. 12' 

'" El subravado es mio. 
" , PClil. Michi:lc ()!' ei/.. p . 12 .~ 



y estrictamente, C0 l110 lo hemos mencionado, ex iste una transformación en aq uel 

indi\'id uo que decide hacerse lector. Porque al menos tiene más puntos de partida y más 

referencias a las cuales recurrir para hacerse preguntas y para refl ex ionar. Esa lectura que le 

da a su entorno puede provenir también de su experiencia como lector. 

Los padres de los jóvenes mencionados en la investigación por Petit son originarios 

de Argelia, Turquía y Siria, entre otros países, y se establecieron en Francia buscando 

mejorar sus condiciones de vida y trabajo, la mayoría de estos adultos provienen de medios 

rurales analfabetos y se enfrentan a diario con un choque cultural que deben sortear (si 

qUIeren vIvIr en una zona urbana), al mismo tiempo que conservan fi elmente sus 

costumbres y tradiciones, por lo cual una educación tan diferente a la suya les genera 

mucha desconfianza. No obstante, muchos de estos jóvenes, hijos de padres inmigrantes, 

comenzaron a construir su propia identidad, en todos sentidos, a partir de las lecturas ya sea 

las realizadas en la escuela, la biblioteca o en algún otro espacio de su comunidad. 

Un buen ejemplo es el siguiente relato que hace Michéle Petit sobre la historia de 

Zuhal, un joven de origen turco que habla de su relación con la lectura: 

Tenía unos padres que veían la lectura con desconfianza, que decían: "¿Qué tanto puede 
haber en ese libro? Y ahora han cambiado de opinión ( ... ) Mis padres desconfiaban de la 
gente que lee. Hasla me acuerdo a veces: "¿Qué es lo que piensan hacer con todos esos 
libros? No sirve para nada, no lean". Y creo incluso que eso fue lo que nos llevó a mis 
hermanas y a mí a leer y a continuar. 126 

En el ejemplo de estos jóvenes se nota que había una clara necesidad de transgredir y 

de conocer, de algún modo, eso que para sus padres aparecía como peligroso. Había una 

clara necesidad de encontrar sus raíces y de demostrarles de alguna manera a sus padres 

que ellos estaban teniendo ese acceso cultural por medio de las lecturas, y por medio de 

ellas, estaban también obteniendo un pasaporte hacia el lenguaje, que si bien no era el de 

sus progenitores, podía ser el suyo desde el momento en que habían nacido en Francia. Este 

acceso a la lengua les permitió en un momento dado, tener la posibilidad de relacionarse 

1: (, Pelit. MichCle. Op. cit. p. 125 
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Por supuesto para el partido en el poder. ya no importa cuál PRl . PAN, durante 

mucho~ ailOs ha sido mas f~cil mn11lener hundida a la población en el analfnbetiSIIlO total y 

en el analfabetismo funCional . que en~eiiarla a leer y a formar al indi viduo au:üliandose de 

e~ta practica La no-lectura ha sido utilizada por muchos CO illO una arllla que 50lllete, con la 

cual es mucho mas fácil hacerles creer que todo marcha bien y que ni siquiera es necesario 

leer Como le dijo recientcmenle Vicente Fa;>; a doña Eprosina Rendón en el municipio El 

Marques, en Queretaro, cuando ella le comentó que no leía el periódico porque era 

analfabeta ··I Mejor. mejor l ¡Así va usted a vivir más contenta", palabras más. palabras 

menos "Para que leer señoras, no se angustien, es mejor no leer el periódico, así van a ser 

más felices" . 

Las cifras de las que actualmente hablan organismos internacionales como la OCDE, 

sobre la falta de lectura en nuestro país y sobre la problemática que impera entre los 

jóvenes debido a la falta de la misma (nuestro país esta en el penúltimo lugar de la lista de 

paises en el mbro de comprensión de lectura en todos los niveles educativos), lo dicen con 

mucha claridad . "Según la SEP. del examen aplicado en el 2000 por la aCDE a los 

adolescentes mexicanos de 15 años, sólo el 0.9 por ciento tuvo un muy buen desempeño en 

la capacidad de lectura", 111 Lo cierto es que a pesar de que al propio gobierno no le interese 

alfabetizar a la población ni darle la oportunidad de informarse y de conocer a traves de los 

medios impresos parte de su realidad; la falta de lectura es una problemática que atañe no 

sólo a una política educativa sino a uno de los principales núcleos sociales: la familia. 

Por otra parte y haciendo una analogía de tos ejemplos de Michel Petit respecto a los 

jóvenes, hijos de padres inmigrantes en Francia, con muchos de los grupos indígenas que 

sobreviven en nuestro pais, podemos ver que a pesar del maltrato al que han estado 

sometidos durante miles de años, en mas de una ocasión se han enfrentado con problemas 

similares. En este sentido, muchos de los temores arriba descritos por las familias de estos 

jóvenes franceses es{aran presentes tambien en las familias indígenas mexicanas, a las 

cuales se les ha querido arrebatar en múltiples ocasiones su cultura, su forma de vida y 

has{a su idioma. 



X7 

Asimi smo, en el ca mpo se qUi ere enseiiar a los nirios a leer y a escribir a partir de 

contenid os educativos que no refleja n su realidad . No obstante, todo esto , aunq ue es un 

tema relevante y no menos impoJ1ante, seria tópico de otra investigación . 

Para conclui r con este tema diremos que muchos de los factores que influyen para 

que se genere en la familia ese miedo al libro, al cual nos hemos referido, tienen que ver 

con . 

• La ausencia de libros en casa 

• Una imposición de lo ' útil' 

• La creencia de que los libros son algo propio de los ricos 

• La afirmación de que el libro aísla a quien lo lee 

• El miedo del grupo (en este sentido, grupo familiar o social) de que el 

individuo que lee se em~ncipe, se salga de lo establecido y por lo tanto , 

abandone sus raíces. 

En todo caso, como dice Michele Petit : 

Tal vez sea ese temor a perder el dominio sobre a lgo. El miedo a enfrentarse a la 
carencia. A la pluralidad del sentido, a la contradicción, a la alteridad, miedo a salir del 
Uno. Miedo, también , a que la identidad se resquebraje, se desplome: una identidad que 
sólo puede concebirse como hecha de concreto, exenta de fisuras. inmutable. l

," 

Finalmente podemos decir que a pesar de considerar que es en el núcleo familiar 

donde puede darse principalmente el acercamiento a los libros; la lectura es también una 

cuestión de encuentros y desencuentros, de casualidades y causalidades, y bien puede 

encontrarse con un amigo, un maestro, un grupo escolar, un hermano mayor, el medio 

social en el que nos movamos o en la pertenencia a un grupo político, entre otros. 

1:: González de Alba. Luis . "Todos te queremos. Foxito" Milenio Diorio, Lunes 17 de febrero de 2003 . 
Mé.~ico. p 23 
lO' Pelit. Michéle. Op. Ó f .. p. 141 
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Evidentemente, en México ha habido un rezago importante en la producción de 

li leralUra mfantil y juvenil: la falta de presupuesto para las instituciones gubernamentales 

encargadas de difundir la cultura. asi como la quiebra de muchas casas editoriales por los 

efeclos de la crisis económica nacional e internacional, entre otros, han sido faclOres 

determinantes que han impedido la promoción de escritores y la difusión de sus obras No 

obstanle, los concursos literarios que promueven algunas editoriales mexicanas y 

extranjeras, asi como algunas instituciones dedicadas a la cultura, han sido espacios 

imprescindibles para dar a conocer ª la población infantil y juvenil, las importantes 

propuestas de los escri tores del pais. 

Asimismo, desde la decada pasada, a pesar de la crisis, importantes editoriales 

mexicanas se preocuparon por dar a conocer propuestas novedosas de algunos escritores 

nacionales, por adquirir literatura infantil y juvenil extranjera de gran calidad; obras que 

han podido ser difundidas gracias a las Ferias den ibro o a los programas de promoción de 

la lectura creados por editoriales e insti tuciones gubernamentales que tienen o han tenido al 

frente personas verdaderamente preocupadas por el fomento de la lectura y la formación de 

lectores. 

Actualmente, autores contemporáneos de literatura infan til, tanto mexicanos como 

extranjeros, ofrecen proyectos literarios novedosos que invi tan al público a sumarse a la 

magia de la lectura: incluso las propuestas visuales de sus cuentos son diferentes y 

llamativas. Las casas editoriales se han preocupado por incluir en las obras literarias el 

trabajo de artistas plásticos y caricaturistas, con el fin de despertar la imaginación de los 

niños y el interes por la literatura, inclusive como una invitación a conocer el arte 

Podriamos mencionar a escritores como Francisco Hinojosa y algunos de sus cuentos 1.(/ 

peor .~cii(Jra de/milI/do, AIII(/dí.\· el .. AI/ís, AI/iba l y Melt¡lIiades, acompañados por ellilpiz de 



Rafael Baraj as ··EI Fisgón·· Carlo s Pelll cer López y sus cuentos ilustrados como .Jl/llt'lu .1 

lu cu¡u dI! colore.' . O extranjeros co mo .Antllon)' Browne CamhiUl , Zoo/riKicu, I~·I I/hru dI! 

los ('en/os), Gorila, por mencionar sólo algunos que él mismo ilustra, basándose muchas 

veces en pintores tan importantes como Van Gogh, para introducir a los niños a panoramas 

más amplios de la cultura universal. 

Respecto a los escritores mexicanos preocupados por hacer literatura infantil )' 

juvenil, podríamos mencionar también a: David Martín del Campo, Aline Pettersson, Juan 

Villa ro, Maribel Suárez, Alicia Malina, Emilio Carballido y Martha Sastrías, entre muchos 

otros. Cabe mencionar que Sastrías ha desarrollado propuestas muy interesantes en torno a 

la formación de niños lectores, creando talleres de lectura y creación literaria, así como 

clubes de lectura ("Te regalo un sueño"), en los cuales participan muchos pequeños. 

Trabaja por medio de los lecto-juegos que ayudan a fomentar la creatividad, estimulan la 

curiosidad y el espíritu investigador en los niños. 129 

Por su parte, algunos padres de familia, cada vez más preocupados por formar a sus 

hijos, han comenzado a buscar opciones recreativas y culturales distintas a las que se 

ofrecen en la televisión. Entre esas activídades están la asistencia al teatro, a conciertos 

donde se ofrece música específicamente para niños, exposiciones y ferias del libro . En la 

actualidad muchas familias llenan las ferias del libro año con año, se acercan a los eventos 

culturales que ahí se realizan y quienes pueden consumen libros. 

En cuanto a las acciones gubernamentales tendientes a fomentar la lectura y 

difundirla entre la población infantil y juvenil, se puede decir que han tratado de 

incrementarse; lamentablemente hay mucho camino por recorrer todavía, y no siempre se 

han podido completar los programas que se inician en un sexenio. Los proyectos quedan 

tan sólo como buenas intenciones de un grupo preocupado por hacer que los níños y los 

jóvenes se acerquen a la lectura . Actualmente tenemos muchos ejemplos para demostrar la 

manera en que en cada sexf''1io se inicia un programa destinado al fomento a la lectura, 

aunque no siempre conozcamos los resultados de los mismos, con la administración que 

1:9 Saslrias. Manha . Cómo I/IO/" ·ar a los I/1Il0S a leer Méx ico. Pax. 1992. p.55 



." 
tcrmUH\ en un dc tenmnado sexelllo. los proyectos se qucd,lIl en el aire y siempre lo ~ 

siguicntc:s creen tener una l1uc\ 'a y mejor idea 

Nada me nos aho ra CO I1 una Iluc\"a adminis tración, un nuevo part ido poht il:o al frent e 

del poder (PAN) y supuestas "acuones innovadoras", se pretende mieiar un programa que 

g¡Hillllice el acercamiclHo de los nilios y los jóvenes a las bibliotecas publicas del pais, que 

ya existen y las que esuin, según esto, por crearse. 

No obstanl e. desde nuestro panicular puniD de visla, la estrategia inicia mal Para 

empezar se pretendió crear un programa de fomento a la lectura donde personalidades 

re<:onocidas en distintos medios de comunicación invitaran a Jos niños a acercase a los 

libros: sin embargo, de ese programa hasta hoy se sabe poco o nada. Las personalidades, 

como ya se acotó en el segundo capitul~ de este trabajo, eran Salma Hayek, Jorge Campos 

y Adal Ramones. Cada uno de estos personajes dieron en su momento su propia opinión 

acerca de la lectura; no obstante consideramos que eltos no son personas verdaderamente 

allegadas a esta acti vidad Yen las respuestas que dieron a los reporteros podemos notarlo 

Sari 8ermúdez. responsable del programa de lectura, invitó a dichos personajes y en 

una entrevista realizada para el periódico lA Jornada en abril, cada uno respondió a la 

pregunta de por que consideran importante invitar a los niños a leer. Salma dijo que a ella le 

parece importante que los niños lean No es posible lanzar una estrategia de lectura con 

gente que aunque sea muy conocida, no tiene incorporada a sus vidas [a lectura como algo 

importante que incluso los represente. No se puede lanzar una campaña con personajes que 

no leen. que sólo se van a aprender el diálogo para un spot de radio o televisión que diga. 

"te invito a leer'". o ""la importancia de la lectura es taJ ... " . Dejar fuera a quienes son 

protagonistas. pedagogos que han hecho investigaciones al respecto. escritores, maestros 

impulsores de la lectura. lectores. niños y jóvenes lectores que puedan transmitir sus 

experiencias con respecto a la lectura, nos parece un tremendo error. Y no es que dudemos 

de la capacidad que dichos personajes puedan tener de leer. sino que sus respuestas son una 

muestra contundente de que la lectura para ellos no es un quehacer cotidiano. 
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forlll e "ic lldo las lIubes" No cs ulla illlpresió lI lIostalg ica. es ulla promesa de gob ie rno' 
IIlU' eumplibl e. 1;" 

Es lamentable y no parece qu e es to vaya a cambiar, muy por el contrario parece una 

linea que se perfila para hacer de Méx ico un país de no lectores, al co ntrario de lo que dice 

el S/()XWI oficíal "Leer para ser meJo res" 

En este ámbito de id eas es preciso señalar, además de todo lo acotado anteriormente, 

que la lectura es también un derecho cultural que debemos ejercer los seres humanos, 

porque el hecho de leer tiene que ver directamente con el deseo de saber. Porque es una 

manera de apropiarse de sí mi smo y de ser creativo Sin embargo, para mucha gente el libro 

es un objeto inalcanzable por la falta de escolaridad y para muchos que han pasado por la 

escuela leer no es algo que forme parte de su vida, porque la realidad también es que en 

muchos hogares mexicanos hay una inminente ausencia fisica de libros. 

Recintos como las bibliotecas que son poco frecuentadas, son incluso, hasta 

desconocidas para muchos niños y jóvenes. Lugares que los adultos consideran prohibidos, 

extraños, aburridos y hasta lúgub res po r el silencio y los requerimientos de guardar 

compostura. No hay una verdadera promoción de estos espacios, no hay una campaña 

coordinada, constante y amigable que invite a conocer y a disfrutar de estos espacios. No 

hay un comercial masivo en el que se muestren los beneficios que un niño, un joven 

obtendría al asistir con cierta frecuencia a una biblioteca. No hay una campaña de 

prevención contra el analfabetismo funcional que invite a sumarse al esfuerzo por promover 

la lectura en las comunidades. No hay un espacio que te invite realmente a conocer a tu 

bibliotecario. Lo que es más no hay bibliotecarios capacitados para orientar a los niños, 

jóvenes o adultos interesados en conocer los libros. Existen programas aislados y mal 

planeados para invitar a los niños a leer en vacaciones. 

Lo que sí existe es todo un campo de investigación para aquellos pedagogos que 

estamos interesados en saber de qu é manera se dan, si es que se dan, estos procesos de 

,-',, Monsiva is. Ca rlos . "El impul so (m uy postergable) a la lectura" Revista : Proceso 1)6-1 . 22 de diciembre dc 
1002. México. p. 12 



acercamien to a los· libros y de apropi ac ión de la lectu ra por parte de la gent e en espacios 

co mo la escuela, la famili a y en los di stint os ámbito s sociales y cu lturales de una zona o 

un a comunid ad . 

En una investigació n en la cual Judith Kalman' explora el acceso a la cultura escrita 

como un proceso socia l do nd e ella afi rma que la interacción entre individuos es condi ción 

necesari a para aprender a leer y escribir, señala que la escuela no es el único lugar para 

aprender a leer y a escribir, que existen otros contextos donde se pueden generar estos 

aprendizajes . Dice, además, que "se accede a la lengua escrita en situacio nes de educación 

formal pero también en las de su uso cotidiano". 13 \ Y es esta forma la que ella ha 

investigado desde la teo ría sociocultural que "ubica los procesos de aprendizaje en el 

contexto de la participación en actividades sociales, poniendo atención en la construcción 

del conocimiento mediado por diferentes perspectivas, saberes, y habilidades aportadas por 

los participantes en los eventos de interacción" \J2 Es en estos eventos que surgen de al vida 

cotidiana donde el indi vi duo aprende, según Kalman, los usos no escolares de la lectura y 

escritura. Ella ve a la lectura y escritura como prácticas sociales más que como un conjunto 

de destrezas que se centra en la manipulación mecánica de elementos aislados del texto . Así 

todo tiene significado para quien está inmerso en estas prácticas. 

Daniel Goldin, un gran promotor de la lectura entre niños y jóvenes de México dice 

que la lectura hoy debe ser una preocupación de todos, no sólo por los múltiples beneficios 

que cada lector puede encontrar en ella individualmente sino porque puede estar 

relacionada con nuestra capacidad de convivir con los otros, porque incrementa y potencia 

esa capacidad, porque nos puede hacer tolerantes y nos ejercita en la diversidad. 

Cuando se comenzó a alfabetizar a la población uno de los principales objetivos era 

que la gente aprendiera a leer y a escribir con la finalidad de que participara activamente en 

• Judith Ka lman es investi gadora titular del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAY· 
IPN . 
13 1 Kalman , Judith . El acceso a la culfura escrita: la participación social y la apropiación de conocimiento en 
eventos cotidianos de lectura v escritura. ReYista Mexicana de Investi gación Educativa. enero-abril. 2003. 
101. g Nú m. I? p.:l9 . 
1': ¡hll/. . P ~ I 
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lus procesos productivos, ,i la ge nt e aprendia a leer y escribir podría seguir las 

instrucciones para manej ar cierta maquinaria, utili za r las herrami entas necesari as para 

realizar su trabajo, llenar formul arios e identificar y clasificar productos, era meramente 

una cuestión utilitaria y limitada. LeJ OS quedaba de esto la posibilidad de que al leer se 

estu viera dando una opción de entendimiento hacia uno mismo y hacia los demás seres 

humanos. Por eso hoy consideramos que la lectura no debe tener só lo un fin utilitari o, sino 

que debe ser parte integral de la formación de un individuo, porque le da al ser humano la 

posibilidad de encontrar respuestas a muchas de sus inquietudes, le aporta elementos 

suficientes para criticar y escoger lo que quiere o necesita, dándole la oportunidad de 

entender a lo otros y haciéndolo participe de esos mismos procesos que lo llevan a buscar 

formas más democráticas de convivencia. Consideramos pues que la lectura ha de 

promocionarse desde muchos y diversos espacios, y ha de ser entendida como parte 

fundamental en la vida del ser humano . 

Para Judith Kalman el proceso de apropiación de la lectura y la escritura se 

construyen. "El conocimiento y uso de las prácticas de la cultura escrita se construyen 

mediante la interacción con otros lectores y escritores para lograr el acercamiento a la 

lectura y escritura y su eventual aprehensión" .133 Factores importantísimos que debemos 

considerar. 

En el siguiente capitulo nos interesa presentar algunas reflexiones que se han 

realizado acerca de la manera en que los seres humanos utilizamos nuestras destrezas y 

habilidades para leer. Asimismo, nos planteamos algunas interrogantes : ¿Qué pasa 

exactamente cuando leemos? ¿Qué partes de nuestro cuerpo intervienen? ¿Qué funciones 

participan? 

Hemos incluido también el punto de vista de un especialista que se ha dedicado a los 

procesos de lectura, con la finalidad de entender las razones por las cuales es tan 

complicado para un niño comenzar a leer, como lo es también para un adulto que aún no lo 

hace. 

' " [hiel . p.H, 
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Por medio de 1<1 temi<l de Fr<lnf.: 5111l1h. y apoyados en una SCrlC de imere~antcs 

ejemplos, deseamos mostrar ulla parte escllcial de las implic¡¡ci\,nes por las que atraviesa el 

indi\iduo para aprcnder a leer y para apropiMse de la lectura 

Consideramos 'Iue por pane de nOSOtroS los pedagogos h<ly mucho que investigar 

todavia en el campo de 1<1 lectura, pero las aponaciones que hace Franf.: 5mith al respeclo 

pueden apoyarnos y ayudarnos a generar nuevas ideas. Los estudios de este investigador 

podemos emplearlos también como ejercicio para sensibilizar a OlroS pedagogos, asi como 

a los maestros, a los padres de ramil ia ya todas aquellas personas que se dedican, desde los 

diversos espacios que ya hemos mencionado, a la formación de leclOres Utilizar estas ideas 

como herramienta, facilitara el entendimiento de los procesos de lectura 



4.1 Cuando comenzamos a leer 

Capítulo 4 

La aventura de leel' 

Si queremos formar lec/ores hace JaIta que leal1los 
con nuestros niños, con nuestros alU/llnas, con 
nuestros hermanos, can nuestros amigo .... ', con la 
gente que queremos. Se aprende a leer levendo. 

Felipe Garrido 

Desde hace siglos, los seres humanos hemos tratado de explicarnos de qué manera se 

produce este acto de leer. En la antigüedad se sabía que la lectura entraba por los ojos; por 

ello comenzó a estudiarse la manera en que los ojos captaban las imágenes; éste ha sido uno 

de los intereses científicos más estudiados en la historia de la humanidad, desde 

Empédocles en el siglo V ae., pasando por Aristóteles, más tarde por Galeno y después 

Leonardo da Vinci con su dibujo sobre el cerebro humano, que intentaba describir las 

funciones del mismo con relación a los sentidos . Una de las preguntas que los científicos se 

hacían entonces era: 

¿,eramos nosotros. los lectores, quienes salíamos a capturar las letras sobre la 
página, según las teorías de Euclides y de Galeno, o eran las letras las que 
venian en busca de nuestros sentidos, como lo habían mantenido Epicuro y 
Aristóteles') Para Leonardo y sus contemporáneos la respuesta (o los indicios dc 
una respuesta) podría encontrarse en una traducción hecha en el siglo XIII , de un 
libro escrito en Egipto doscientos años antes por el erudito de Basara al-Hasan 
ibn al-Haytham, conocido en Occidente como Alhacén. 134 

La historia dice que el astrónomo y matemático egipcio ibn al-Haytham, escribió un 

famoso tratado de óptica por el año 1004, en el cual distinguió la importancia y el 

significado de lo que era percibir con los ojos, apoyado en la teoría de la ' intromisión' 

aristotélica que dice : " las cualidades de las cosas que vemos entran en el ojo por medio del 

l' I Mangllel. Albcno Uf'. (JI .. p51 
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aire" 1 ,< Le di o sustento a esta teo ria con ex pli caciones fisica s, matemati cas \" ti siológ icas 

Pero. lo que realmente Int eresa en lo que nos ocupa, es que ibn al-Haythalll 

(. ) distinguió cntre 'pura sensación ' ) 'percepción' la primera. inconsciente o 
in voluntaria (como ver la lu z al otro lado de la ventana y las cambiantes sombras 
de la tarde) \ la segunda. el fruto de un acto voluntario de reconocimiento (como 
reco rrer el texto de una pagina) . La importancia del argumento de Ibn al
Ha\lham radica en que identiticó por vez primera. en el acto de percibir. una 
graduación en la conciencia de la acción. el paso de 'ver ' a 'descifrar' o a 
. leer . l.',. 

Ya para entonces, según ibn al-Haytham sabía que el acto de aprehender las letras era 

un proceso en el que participan no sólo la vista y la percepción sino la inferencia, el juicio, 

la memoria, el reconocimiento, el conocimiento, la experiencia y la práctica. Ahora 

sabemos que ademas de requerir de esas habilidades para leer, existen otros factores que 

influyen y afectan a la lectura: el tiempo, el lugar en donde realizamos la lectura, nuestro 

estado de ánimo, el libro , la página, y actualmente la pantalla de la computadora. 

En 1865, con los estudios de neurolingüística moderna se empezaron a estudiar las 

relaciones entre el cerebro y el lenguaje Así dos científicos franceses descubrieron , por 

separado, que los seres humanos nacemos, por cuestiones genéticas, con un hemisferio 

cerebral predominante, en la mayoría de los casos, el izquierdo, que actúa en el momento 

de codificar y descodificar el lenguaje. En el caso de los zurdos o ambidiestros, el 

hemisferio dominante es el derecho. En cualquiera de los casos, los hemisferios codificarán 

o descodificarán, hasta el momento en que la persona comience a vivir una práctica real con 

el lenguaje. 

En este sentido, considerando a Piaget, podríamos referirnos a la aparIción del 

lenguaje en los niños . Cuando esto sucede, hay un cambio en las conductas tanto en el 

aspecto afectivo como en el intelectual. Con el lenguaje, el niño adquiere: 

11< /hid .. p.S3 
I t(, Iclel1l 

la capacidad de reconstruir sus acciones pasadas en fom1a de relato y de 
anticipar sus acciones futuras mediante la representación verbal. Ello tiene tres 
consecuencias esenciales para el desarrollo mental : un intercambio posible entre 
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1I1di, idllos. es decir . d Inic Io de la socia li zación de la :lcci Ón. lIl1:1 intenon z:lclon 
dc la palabra . es dccir . la apanclón dd pcnSami¡;¡1I0 propiamcntc dicho. qllc 
tiene como soportcs el Icnguaje intcnor , el sistcma dc los s ignos: l. por último. 
I sobre todo. una inter iori zación de la acc ión como tal () que ahora puede 
reconstrui rse en el plano intuitivo de las imágcncs I de las c"periencias 
mcntalcs. l37 

Con la aparición del lenguaje, comienzan entonces, las funciones de codificar y 

descodificar, y es seguramente por esa razón que aquellos niños que tienen más 

experiencIas tempranas con el lenguaje, ya sea oral o escrito, tienen también más 

oportunidad de desarrollar distintas habilidades con el mismo, así sea hablar correctamente, 

construir oraciones completas, ser capaces de narrar sucesos o inclusive, reconocer letras, 

sílabas y hasta leer y escribir. 

Hay quienes afirman también, que somos capaces de leer antes de que comencemos 

realmente a hacerlo; es así como Paulo Freire sostenía que "La lectura del mundo precede 

a la lectura de la palabra"m 

Freire decía, que antes de poder leer palabras, leemos colores, formas, actitudes, 

semblantes, caricias, voces y sonidos de quienes nos rodean; todo eso se va convirtiendo en 

mensajes a descifrar, en percepciones que se van sumando a nuestra realidad y que le van 

dando origen a nuestras primeras lecturas. Lecturas que nos moldean y nos construyen 

como determinados seres humanos . Por lo tanto, cuando entramos en contacto con las letras 

por primera vez, ya tenemos ciertos referentes que nos hacen comprender y en ocasiones 

adelantarnos a lo escrito . 

Retomando el tema del funcionamiento de los hemisferios cerebrales, otros 

investigadores continuaron realizando varios estudios al respecto, André Roch Lecours del 

hospital Cotedes-Neiges de Montreal, pudo constatar que cuando un ser humano es 

expuesto tan sólo al lenguaje oral, las funciones del lenguaje no pueden desarrollarse 

plenamente y es por eso que requerimos que se nos enseñe un sistema compartido de signos 

visuales y para ello es necesario aprender a leer. 

I " Pi~gcL J e~ n . Seis eSTlldios de Psico logia. Tr. Nuria PeliL Me"ico. Sei" Barral. 19X5 . p 1 1 
1" Frcirc. Paulo. r,n illfl"lrfot/U{l de leal' "'1,roCes(} de I/hemc,,;n. Mc"ico. Siglo XX I. 1 'J X5. p. ').\ 



En sus ill\'esligaciones , el doctor Lecours coi ncidió con ibn-al-Hayth am -el egipcio 

cientifi co del 1004 - en que el proceso de leer co nsistia por lo menos en do s fa ses " "el' 

primero la palabra y cOlIsldemrla después según la información previamente recibida" n~ 

De esta manera, quien lee mira las palabras, las ve y lo que está viendo se organiza 

delante de sus ojos por medi o de un código o sistema que es aprendido y que se comparte 

con otros lectores de la misma época y del mismo lugar; ese código , según esta teoria, se ha 

arraigado en zo nas especificas del cerebro de quien lee. 

En otras investigaciones se ha podido comprobar mediante una vista al cerebro (con 

fotografias), que cuando el ser humano escucha una palabra, se activa determinada sección 

del cerebro, cuando mira una palabra escrita se activa otra parte, cuando lee una palabra y 

cuando habla, una más, respectivamente. Aunque estas investigaciones han sido realizadas 

con el fin de estudiar casos de seres humanos que padecen algún trastorno de! lenguaje, han 

servido mucho para conocer algunos de los mecanismos que se utilizan para leer. 

El profesor Lecours dice que: "Es como si la información que los ojos reciben de la 

págllla, vIajara por e! cerebro a través de una serie de conglomerados de neuronas 

especializadas, localizados en seccIones concretas del cerebro, efectuando funciones 

específicas" . 140 

Consideramos que, la lectura no es pues, poner a funcionar cada una de las partes de 

nuestro cerebro o seguir tan sólo un texto plagado de signos que reconocemos en un 

contexto que nos es familiar; e! lector al seguir el texto, lo capta gracias a un método -que 

por cierto no es nada sencillo-, de significados aprendidos, convenciones sociales, lecturas 

anteriores, experiencias personales y gustos individuales; y según la naturaleza del texto se 

despiertan y se añaden una serie de emociones, intuiciones, sensaciones corporales, 

conocimiento, valores, que dependen de quién se sea y de cómo se haya llegado a ser quien 

se es . 

13" Manguel. Alberto . Op. cit. . p.57 
t-In Ide/ll 



,-\,1 pllC~ " cada tc""l" ,alllo~ nJllstru}'cndolc un 'Ignl!icildll segun la ~CIIC dc' 

Iclercntes con l{l~ que cada qUien ClIenla, ya sean los famtllalcs, los elll\lClonale~, lu~ 

s()l'!~lcs . l o~ escolares u otrOS Para C:-.:pItCM mejor cste proce,o. recurriremos en el 

~l g Ulcntc punto a un especiahsta en procesos dc lectura. el cstadollllldcII5C FI<lnk Sn1l1h 

4.2 AJlrend er a leer leyendo, la leoría de Frank Smith 

Informaó(;/I limal, iltjo r lllllÓr) /I /lO I'LflU/1 

Frank Smith. en su libro ('l/mlm.'IISIÓ}1 ¡je la lecfllra, hace un análisis psicolinguístico 

de la leclUra y de su aprendizaje, y en un interesante capitulo llamado los dos a.l]}(!cl(J.~ ¡je /0 

leclI"a, plantea la manera en que los seres humanos efectuamos este aprendizaje. 

demostrando que lo que ocurre detrás de los ojos del le!,;tor, es decir, lo que pasa en su 

cerebro, contribuye de mejor manera a la lectura que lo que está impreso y se presenta ante 

el (letras, palabras y su significado) 

Sostiene también que, necesariamente la lectura depende de que ciena informacían 

vaya de los ojos al cerebro; y a esa infonnación que el cerebro recibe de lo impreso la llama 

/l/formacióll visual. Si tomamos en cuenta que· esa información puede desaparecer de 

nuestra vista con el simple hecho de apagar la luz o quitarnos los anteojos, bastaria con una 

serie de factores externos para que de momento la información dejara de existir 

I'odriamos disponer de una abundante información visual frente a nuestros OJOS, por 

ejemplo tener frente a nosotros un texto escrito en árabe, japones o ruso, y no ser capaces 

de leerla, simplemente porque no comprendemos estos idiomas. Por lo tanto, una de las 

caracteristicas esenciales para poder efectuar la lectura de un texto, es conocer el lenguaje 

en el que está escri to. 

Sin embargo, el hecho de conocer un idioma distinto al nuestro, no es una 

información que esperamos encontrar en la pagina impresa, esa información (la de entender 

otro idioma) es la que se supone poseemos detras de los ojos Y no es precisamente la que 
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ca pt amos CO Il la vista. porque esa In formació n la adquirimos por ejemplo, es tudi ando un 

idioma e:-; tranjero , Viviendo en un pai s donde hablan una lengua ajena a la nuestra o al 

viaJar A esa info rmació n qu e est a detras de los ojos, en nuestro cerebro , Smith la llama 

I/I!imllaciri" /lO \·¡.\lIal. 

Además del conocimiento del lenguaje, existen otros tipos de información no visual , 

por ejemplo, conocer el tema sobre el que se está efectuando la lectura . Si somos 

psicólogos o pedagogos y leemos un texto de Jung, somos capaces de entender el tema del 

que trata la lectura, por el hecho de estar inmersos en la jerga de esa disciplina y tener 

antecedentes sobre el autor como saber que fue discípulo de Freud, a quien tuvimos que 

haber leido con anterioridad. También puede suceder con un texto sobre arquitectura si 

somos arquitectos . No obstante puede pasar lo contrario, que no entendamos absolutamente 

nada cuando nos presentan un texto específico de aeronáutica, el cual seria imposible leer si 

no somos especialistas en el área. Lo mismo con textos sobre botánica, fisica cuántica o 

cualquier otro contenido muy especializado que nos resulte completamente ajeno a nuestro 

hackgrolll1d (conocimientos anteriores que se han acumulado) de información. 

En esos casos lo que no poseemos, es la información no visual; es decir, carecemos 

de un referente claro sobre éstas áreas que nos permita comprender el texto . No es que se 

padezca de alguna deficiencia orgánica que nos impida leer, podemos simular que leemos, 

repetir las palabras impresas, entonarlas debidamente y realizar, con cierta experiencia en la 

lectura, una puntuación excelente; pero simplemente, la falta de información no visual 

apropiada no nos permite comprender; esa carencia de información no visual se debe a que 

jamás hemos estudiado esas especialidades o no hemos tenido contacto alguno con esas 

materias. 

"La información no visual se distingue fácilmente de la información visual: todo el 

tiempo la trae consigo el lector y no desaparece cuando se apagan las luces." 141 La 

información no visual es la que hemos acumulado en nuestra vida, con nuestras 

' " SlIIilh . Frank. CO/llprens¡rin de la lec/uro. Análisis psicolingüístico de la lectura v su aprendizaje. Tr. 
Ma ri o SandO\aL Mé.\i co. Trillas. 1<)<)) . p. 17 
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experiencias, percepciones y leclLlras, entre ot ros aspectos Seamos Ilirios o adu lt os. somos 

poseedores de esa información no visual a la que alude Smi th . 

Tanto la II1formación visua l, como la información no visual , en conjunto , son las que 

permiten que se lleve a cabo un proceso de lectu ra "Entre mas información no visual tenga 

un lector, menos información visual necesita Mientras menos información no visua l este 

disponible detras de los ojos, más información visual se requiere" 142 

Por esta razón, para muchos adultos que han aprendido a leer pero que no ponen en 

práctica esta habi lidad de manera cotidiana, lo más fácil son las historietas, revistas o 

periódicos, ya que se pueden leer rápidamente sin necesidad de encontrar una situación 

óptima para hacerlo . Se pueden leer hasta con poca luz, aún si la letra impresa es pequeña, 

porque el texto es tan corto que no representa en realidad un problema. Esta clase de lectura 

es fácil porque contiene temas sencillos que el adulto conoce muy bien y forman parte de la 

vida diaria. Sin embargo, para Carlos Monsiváis, en este tipo de lecturas, "el lector no 

entabla una relación personal con la lectura sino una suerte de relación social, donde lee lo 

que ya sabe o lo que ha oído, simplemente posa los ojos sobre el papel impreso, no realiza 

el acto profundo de leer, d43 Es el caso de los siguientes ejemplos tomados de una revista y 

de un diario de circulación nacional, respectivamente 

1': Idelll 

Los dolores de cabeza pueden ser (literalmente) un dolor en el cuello. Y con el , . 
estilo de vida actual tan agitado, ¿quién tiene ti empo de dom1i r un poco en un • 
cuarto oscuro'} Pa ra la mayoría de nosotras, la solución más cómoda es un 
calmante: pero si toma varias dosis diarias, es hora de que lo medite 
serianlente.

IM 

Enrique Meza y su enfenna selección ya pasó a la historia perdió la 
imbatibilidad en el estadio Azteca en eliminatorias mundialistas , y el boleto a 
Corea-Japón 2002 pende de un hilo. Ni en los peores momentos de Bora 
Milutinovic, Miguel Mej ía Barón y Manuel Lapuente la selección habia estado 
tan mediocre. por decir lo menos. 145 

1'-' Enriquez. Fuentes Elena, "EI hábito de la lectura es una adquisición de la ilúancia" , EntrevisUl con Carlos 
Monsi\'á is, Revista : Tierra Adentro. Abril-mayo 2000. núm. 103, México. CNeA, p. IG 
'44 Redacción . "¿En realidad necesita tomarse ese ca lmante'/'". Revista : Máxillla . Editora Cinco. al10 3. 
núm.]7. México. p. 59 
' .1; Santos. M .. \' Hernández. c. . "Balance de lajornada" . La .Jornada. Lunes 18 dejunio de 200 !. México. 
Depones. p, Da 



En estos dos casos, el adu lt o tiene un a necesidad menor de info rm ación \'isua l: es 

dec ir. no tiene que detenerse a reflexionar o pensar qué le habrán querid o decir en el text o. 

Sus oJos pueden recorrer con cien a velocidad la página, no le implica algllll conoci miento 

ex traordinario más que Interesarse por el tema y conocer el idioma en el que está escrito el 

artícu lo . Los temas son de incumbencia general y en el caso del segundo, por el simple 

hecho de ser mexicanos y padecer a la selección de futbol , cualquiera que haya aprendido a 

leer, comprende el significado del párrafo, parte de un artículo. 

Por el contrario , aque ll os textos que son muy especializados, como ya se mencionó, o 

inclu so, algunos artículos periodísticos referentes a un área muy precisa del conocimiento, 

pueden parecer muy comp li cados cuando el adulto no está familiarizado con el lenguaj e 

formal ni con los formali smos de la escritura; además, porque se requiere de mayor 

concentración y de ciertos referentes que nos obligan a hacer uso de nuestra información no 

visual. Si ésta última nos falta como lectores, más dificil se hará la lectura. Por ejemplo, un 

maestro en ciencias que nos habla de procesos siderúrgicos: 

La modelación matemática a través de sistemas de cómputo y la modelación 
fisica, en particular de procesos siderúrgicos ha sido la columna vertebral del 
trabajo del doctor Rodolfo Morales Dávila (Tlaxcala, 1957) investigador de la 
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto 
Politécnico Nacional. 1

.l6 

Algunos artículos periodísticos implicarán una mayor dificultad para algunos adultos 

y resultarán senci llos para quienes cuenten con conocimientos más especializados. Para 

quien carece de información no visual acerca de la ingeniería química y de sus referentes, el 

ejemplo anterior sobre el artículo puede ser aburrido y la lectura poco apetecible. Aquellos 

que estén inmersos en la disciplína comprenderán el texto sin necesidad de detenerse en el 

significado de las palabras que for~an parte ya, incluso de lo que son ellos mismos. 

Coincidimos plenamente con estas tesis de Smith, con las cuales podríamos muy bien 

entender por qué la lectura es tan compleja para los niños. Los niños poseen - debido a su 

1 1', "Procesa1l1iento de 1I1ateriales en el1l1undo virtual" La Jornada . Suplemento : Lunes en la Ciencia . l g de 
IlIlIl O ele 211111 . MC.\ico. p. 1I1 
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CL1rta edad , pero no en tod os los casos- mucho menos información no visual que los adultos 

Por lo tanto , su dep endenci a a la informaci ón visual, a las letras , las pa labras, es mayo r 

No obstante, padres de familia y maestros desconocen este factor y en ciertos casos 

Im ponen condi ciones a los niiios para realiza r una "buena" lectura (leer sin erro res, ent onar, 

reali za r puntuación , como lo vimos en el capitulo anterior), restillldo le importancia a la 

co mprensi ón de la misma y corrigiendo brutalmente la manera en que ellos comIenzan a 

leer co n frases co mo "no sabes leer" , "más rápido ", "/10 le equivoques ", "que mal lo 

haces ", sin importar si los pequeños están o no familiarizados con los temas de la lectura . 

Al enseñar a leer a un niño se deben tomar en cuenta múltiples factores que van desde 

las condiciones del material que le mostramos: tamaño de la letra, cantidad y calidad del 

texto, imágenes e historias coherentes; hasta el estado de ánimo de los pequeños y 

disposición e interés para la actividad , entre otros. Porque incluso, " los co nflictos 

personales, sociales o culturales pueden interferir críticamente en la motivación o en la 

habilidad de un niño para aprender a leer". 147 

Es así como en muchas ocasiones, los adultos desalientan en los niños la posibilidad 

que tienen de echar mano de la información no visual que poseen . En muchas situaciones 

escolares se parte de que el niño no sabe nada y de que es el maestro quien tiene, además de 

la experiencia, toda la información . No se toma en consideración que el pequeño posee ya 

cierto panorama de experiencias que bien puede ser aprovechado por quien le enseña. 

Parti endo de este error, existen situaciones en las que se presiona mucho al niño, se 

pretende que realice una lectura casi perfecta, pero puede darse el caso de que en ese 

momento surja en el niño una especie de ceguera funcional ; y aún cuando el texto esté 

frente a sus ojos no logra verlo y puede llegar a omitir letras o palabras completas. 

Esto le ocurre también a los adultos cuando un texto es demasiado denso, cuando no 

están lo suficientemente concentrados, o cuando se encuentran en una situación de ansiedad 

o se sienten indispuestos para leer, debido a condiciones externas o en ocasiones pueden ser 

! l ' SlIlilh . Frallk 0r. ci t .. p.15 



tambJ(~ n Internas (probl ema s emoc io nal es o preocupa cio nes personal es ) Pueden pasar 

repetida s veces por el mi smo parrafo sin ve rl o en realidad , y mu cho menos sin entenderlo 

Este tipo de situaciones "increment an la s necesidad de info rmaci ón vi sual y tienen la 

consecuencia paradójica de hacerla más dificil de ver en el texto "I .j ~ 

Lo que puede suceder es que el canal de información visual ; es decir, lo que vemos en 

el texto impreso, las letras, las palabras, la frase, el párrafo, puede saturarse y crear una 

obstrucción o cuello de botella entre el ojo y el cerebro o en el sistema visual Entonces la 

información visual puede hacer imposible la lectura, "por la simple e inevitable razón de 

que hay un limite para la cantidad de información que puede manejar el cerebro en un 

momento determinado" 149 Y con esto regresamos al ejemplo que poníamos anteriormente 

sobre las situaciones en las que un lector poco experimentado, como puede ser el caso de 

los niños, pero también el de algunos adultos, puede convertirse en ciego funcional 

Si recordamos nuestras primeras experiencias de lectura en la escuela, quizá hayamos 

vivido el intento de leer un renglón impreso de un libro, que para el maestro aparecía 

claramente obvio ante sus ojos (quien sabía de antemano lo que decía : "Huía despavorido 

creyendo que el coyote lo seguía en ese mismo instante" ), mientras que para nosotros como 

niños, podía haber sido completamente ilegible porque nuestra dependencia hacia la 

información visual limitaba nuestra percepción a sólo dos o tres letras en la mitad del 

renglón. 

Lamentablemente, lo que más se enseña en la escuela y la manera en que nos han 

habituado a leer, depende, en buena medida, de la información visual más que de la no 

visual En concreto, en la escuela se aprende a descifrar, a reconocer signos y a traducirlos, 

pero en muchos casos sin comprenderlos, sin darle sentido a lo que se lee . 

No obstante, consideramos que la lectura no es sólo una actividad visual ni una 

simple cuestión de decodificar el sonido. Creemos que lo esencial son las dos fuentes de 

información para la lectura La información visual y la información no visual , donde puede 

' " /hlll. . ". /Y 
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e.'\l slir un intercambi o entre la s dos, pero donde hay también un limite de información 

visual que el cerebro puede manejar para darle sentido a lo impreso . Por lo tanto , " el uso de 

la información no visual es crucial en la lectura y en su aprendi zaje". 150 

En este sentido, encontramos, una semejanza entre lo que sostiene Freire cuando dice 

que " Ia lectura del mundo precede a la lectura de la palabra", y lo que Smith sostiene "que 

es más importante la información que ya poseemos (información no visual) a la 

información que está impresa en una página cuando vamos a leer (información visual)" . 

En La importancia de leer,' 51 Freire nos narra que la primera lectura que realizó fue 

la de su pequeño mundo. Entonces recuerda la casa donde vivió con sus padres y hermanos, 

las habitaciones, los lugares específicos tan significativos para él como el patio y los 

jardines, porque en ellos vivió sus primeras experiencias al gatear, balbucear, caminar y 

hablar. Su medio ambiente y la relación que guardaba con los seres vivos que convivían a 

su alrededor. Toda una actividad perceptiva que le permitió crear una teoría interna de su 

mundo . Contexto, que más tarde lo hizo acceder de manera natural a la palabra escrita y lo 

introdujo a la lectura. 

El desciframiento de la palabra fluia naturalmente de la "Iectura" del mundo 
particular. No era algo que se estuviera dando por superpuesto a él. Fui 
alfabetizado en el suelo de la quinta de mi casa, a la sombra de los mangos, con 
palabras de mi mundo y no del mundo mayor de mis padres. El suelo mi 
pizarrón y las ramitas fueron mi gis . 152 

Para Freire la lectura de la palabra, una vez que asistió a la escuela, no fue una 

ruptura con la lectura previa que él ya poseía del mundo, nos dice más bien : " la lectura de 

la palabra fue la lectura de la palabra mundo ".153 De lo que conocía y podía nombrar. 

Aquello que tenía un significado en su vida y las cosas que le eran útiles, de las cuales se 

había ya formulado ciertas hipótesis. 

1.1(l ldem 

' '', Ihid .. p 22 
,, ' Freirc. Pauto. Op. cit .. p.94 
,': Ih id.. p. 99 
'" IhIlI. . p. tOO 
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La e"perienclil de Frcn'c no, hllbla pues, de una especie de información no visual - a 

la m~llera en que Smith la SCllala- que se fue generando en él. con base en esas primeras 

e"penencias anteriores a su aprendizaje de la lectura 

1.11 i"j¡¡rlllación no I'inml J' 111 ('OIll/JrCIISiúlI 

El uso de la información no visual es imponame para darle sentido a lo que leemos, 

es decir, para comprender, porque ' 

Un lector que exige demasiada infoonación visual a mcnudo sera incapaz de 
obtcllerla 10 suficientemente rápido como para leer con scntido. La capacidad de 
canal del cert:bro es limitada. La aptitud para arriesgarse es un asunto critico 
para los kctorcs principiantes que puedcn verse forzados a pagar un precio Illuy 
alto por cOlIl\;ter "crron'S" IJ.I 

Es el ejemplo claro del niño que permanece callado cuando el maestro le pide que lea. 

En realidad está perdido y no se atreve a pronunciar palabra alguna con tal de no 

equivocarse: ante la insistencia del docente y la presión ejercida, los ojos del grupo encima, 

el niño se ve en la necesidad de descifrar y decodi fi car el sonido sin cometer error alguno. 

Con esto puede quizá complacer al maestro o a veces llegar a exasperarlo; pero lo 

lamentable es que corre el riesgo de desarrollar el hábito de fijarse un criterio demasiado 

alto para rea lizar una lectura eficiente que despues no comprenda. 

En realidad la lectura involucra la busqueda del significado, no la busqueda de 

palabras especificas que no dicen nada por si mismas y que más bien cuando el lector poco 

experimentado se ocupa en descifrar palabra por palabra en un texto, en detrimento de 

comprender el todo, esto le puede generar ciena ansiedad: y la ansiedad durante el 

aprendizaje de cualquier cosa, en este caso el de la lectura, provoca más bien un bloqueo, 

que en ocasiones suele permanecer en la vida adulta. 

Segun Bruno Benelheim, la presión que se ejerce para que el niño realice una buena 

lectura no sólo proviene de la escuela y el maestro, en muchas ocasiones, se deriva tambien, 

de la desesperación que sienten los padres con relación a su hijo para que este aprenda lo 

más nlpido posible y obtenga triunfos academicos que le pennitan ser reconocido. Sin 



embargo , lo que en realidad se puede provocar en e l niiio con esta actitud es, " una negati va 

a aprender, ya sea por resentimiento hacia la presión que le amarga la vida o porque el niiio 

piensa que no vale la pena esforzarse, pues nunca logrará estar a la altura de las 

expectativas paternas" , 1 55 Y agregaríamos, ni las del docente, con quien convive buena parte 

del dia 

En la perspectiva psicológica de Bettelheim, un niño puede ser capaz de dominar la 

técnica de la lectura y leer en voz alta sin cometer errores, tal y como se lo exigen en la 

escuela y en el hogar, pero demasiado pronto caerá en la cuenta de que esa es una 

experiencia vacía que no le reporta ningún interés y la evitará cada vez que pueda hacerlo . 

En cambio, si el profesor brinda interés a los errores que comete su alumno e intenta 

descubrir lo que hay detrás de ellos (miedo al fracaso, ansiedad, sensación de opresión, 

falta de comprensión) , seguramente el pequeño prestará mayor interés a la lectura al 

. sentirse verdaderamente atendido por el maestro . La lectura sin errores, puede deberse 

también, desde este punto de vista, a una situación en la que: 

.. ) el níño se somete pasivamente a la dominación del estímulo externo de la 
palabra impresa y a la exigencia de que ésta sea leída. El niño lee correctamente, 
si ello le resulta fácil , debido a que domina las habilidades que se necesitan para 
leer. Se acomoda, pura y simplemente, a la tarea de leer porque el maestro se lo 
exige, pero no tiene lugar ninguna asimilación debido a que no adscribe ningún 
significado al texto ni éste le dice nada. (. .. ) El niño siente que la lectura no tiene 
ninguna importancia personal para él o para sus inquietudes y que no le 
beneficia de ninguna manera salvo en librarle de la insistencia del profesor. 156 

Cuando ese niño haya crecido y sea un adulto, quizá no tenga problemas para leer las 

cabezas de los periódicos, la sección de deportes y las cosas sencillas que le aparecen frente 

a sus ojos (como los ejemplos que pusimos en páginas anteriores), obtendrá información, 

pero seguramente no buscará disfrutar una lectura ni acudirá a los libros que pueden 

enriquecer su vida, porque no comprende lo que lee ni la actividad le reporta satisfacción 

alguna . 

1 <., Smilh. Frank. Op. cit .. p.3 5 
1" Bcllclheim. Bmno. Zelan . Karcn . Of'. cit.. p.52 
,<r, Ih"l. . p.5" 



III~ 

Bettelheim diria desd e su enfoque, que pa ra este tipo de adultos -que sufrieron ese 

sometimiento pasivo a la dominaclon del es timulo externo de la palabra impresa y a la 

ex igencia de que la misma fuera lelda- , " Ia lectura se convirti ó en una experiencia <ajena al 

ego>, algo que les era indiferente" 1; 7 Indiferente y aburrido, porque lo que no podemos 

relacionar con nuestra experiencia . aquello que no nos es significativo y nos cuesta 

comprender, es fútil 

La comprensión se relaciona con lo que atendemos del mundo que nos rodea y con lo 

que ya conocemos. "Aprendemos a leer, y aprendemos a través de la lectura añadiendo lo 

que ya sabemos". 15X y estos factores no son tomados en cuenta en la escuela ni en la casa 

Un fenómeno común entre quienes han aprendido la lectura es el simular que leen; es 

decir, pueden descifrar palabras, hilarlas y pronunciarlas en voz alta, pero sin entender 

absolutamente nada sobre un texto. 

La simulación es uno de los más devastadores enemigos de la lectura. 
Enmascara la falta de una lectura genuina y, detrás de esa máscara, el lector 
incipiente, el lector poco experto va acumulando frustraciones -¿cuál es el 
beneficio de repetir palabras sin sentido ni significado'l- y se va apartando de la 
lectura antes de haberla conocido. 159 

El lector incipiente o poco experto puede ser un niño o un adulto que lee; no le 

encuentra sentido ni significado al texto y por eso esta práctica suele convertirse en algo 

fastidioso, sobre todo debido a la falta de comprensión de lo que lee. Lo cierto es que sin 

comprensión no hay lectura. Veamos un ejemplo ; intentemos leer un párrafo en voz alta, en 

este caso un texto filosófico , aunque podría ser cualquier otro : 

I ~ i Idem 

Más acá. La evidencia del contenido que nos asombra cuando nos 
representamos el paralelogramo de fuerzas (voluntades individuales) deja de 
existir cuando nos' planteamos (¡y Engels se lo plantea l ) el problema del origen 
(por lo tanto de la causa) de las determinaciones de estas voluntades 
individuales. Entonces nos vemos remitidos al injinito .l 60 

1" Smilh. Frank. Op. cit .. p. 67 
I W Garrido, Felipe. El buen lector se hace . no nace. Reflexiones suhre lectura v!orrnaeiól1 de lectores, 
Me-;ico. Ariel. 199<J , p. I (lO 
J{." Allhusser. Louis. f"a rel'oll/e;,in tdmca de Marx. Mé.'\lco. Siglo XXI. 1983. p. IO l 
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A pesa r de c¡u e mu chos de nosotros pudieramos estar t~\lllili a n zad o s con algunos 

t e~ t os de fil oso fia y co n el lenguaje de la di sciplina, este texto de Althusser result a en 

e~ceso complicado de co mprend er. Evid entemente, podemos hacer una lectura en voz a lta 

del párrafo y pareciera c¡u e al irl o leyendo, al pronunciar cada palabra, lo estuviéramos 

comprendiend o, pe ro en realidad el texto no tiene ningún sentido para nosotros, mucho 

menos en el contexto del tema que nos ocupa en este trabajo. Y aún aquellos con cierta 

experiencia de lectura, abortarian, más temprano que tarde, un material que no les aporta 

significado alguno , que no puede ser relacionado con nada de lo que les interesa. 

La falla dc comprensión. la incapacidad de dar sentido \. significado a los t e~tos 

que se simula leer, es quizá el motivo primordial por el que la mayoría de los 
millones ue mexicanos que tienen acceso a la escuela no llegan a convertirse en 
lectores, así pasen quince o veinte años de su vida entre libros ; así tem1inen una 
licenciatura o un doctorado; así lleguen a ocupar posiciones destacadas en 
actividades de toda clase incluido, naturalmente, el campo de la educación . 161 

La comprensión se construye y se va dando en diferentes niveles, de acuerdo con la 

experiencia y la circunstancia de cada lector. En estas referencias que hace Felipe Garrido 

sobre la importancia de la comprensión en la lectura, encontramos coincidencias con lo que 

señala Smith, cuando nos dice que : " La experiencia, el viejo método de prueba y error, la 

confrontación de las expectativas, las anticipaciones, las predicciones del lector 

contrastadas con el resultado de la lectura es uno de los caminos hacia la comprensión" 162 

Así pues, se entiende que es preciso encontrar una relación entre el texto que tenemos 

enfrente y nuestros referentes, para darle sentido a las palabras y comprender su significado 

en un todo . Por tanto, es indispensable que lo que leamos se relacione con nuestras propias 

experiencias; y en la medida en que leamos más, se irán sumando nuevos referentes a los 

que ya poseíamos. Para Bettelheim, 

.. ) saber leer realmente -disfrutar de la lectura y del significado que se obtiene 
de ella como elemento enriquecedor de nuestra vida- exige que la lectura sea una 
experiencia en la que toda la personalidad entre plenamente en los mensajes 
transmitidos por el texto. 163 

l." Garrido. Felipe. Op. c i l .. p. lOO 
l.·' /h/(I. p. IO :1 
1" ; BC llclhc illl . Bnll lO \ Zdlll . Kdl'c lI (JI ! (/ 1 .. . )J . 5:1 
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1.0 (eorío il/(erl/a del /nullllo 

En este sentido, según Smith . lo que nos permite entender el mundo exterior y no 

confundirnos, es la teo ria Interna del mundo que va mos construyendo desde pequeiios. Esta 

teoría interna del mundo se denomina en Psicología, estructura cognosciti va La 

información no visual , la memoria a largo término y el conocimiento previo, son términos 

alternativos que describen la estructura cognoscitiva, esa teoria interna que poseemos 

acerca del mundo. 

Lo que tenemos en nuestras cabezas es una teoria de cómo es el mundo, una 
teoria que es la base de todas nuestras percepciones y de nuestro conocimiento 
del mundo, la raiz de todo aprendízaje, la fuente de todas las esperanzas : 
temores, motivos y expectativas, razonamiento y creatividad. 164 

Podemos tomar como ejemplo, la manera en que miramos a simple vista los objetos 

significativos que guardan una relación entre sí, y con los cuales nosotros mantenemos 

también una relación. Por ejemplo, una silla que podemos percibirla como tal , porque con 

frecuencia hemos hecho uso de ella, y ya es parte de nuestra teoría interna, podemos 

reconocerla cuando el cerebro nos dicta "eso es l/l/a silla" . El objeto en sí mismo no nos 

dice lo que es ni lo que puede hacerse con él; sin embargo, sabemos que nos sirve para 

sentarnos o para apoyar algún libro, para atrancar una puerta, subir los pies en ella o para 

usarla de cualquier otra manera que dispongamos, porque ya es parte de nuestra teoría y 

"únicamente puedo darle sentido al mundo en términos de lo que ya conozco". 165 

La mayor parte de nuestro conocimiento del mundo y la mayor parte de nuestro 

conocimiento del lenguaje, se encuentra dentro de nosotros antes de que ingresemos a la 

escuela. Según Smith : "A los cinco o seis años de edad se organiza nuestro marco de 

referencia, y el resto es principalmente un asunto de rellenarlo con detalles" 166 Se cree que 

el aprendizaje ocurre antes de la comprensión; por eso en la escuela se considera que los 

1(" Smith. Frank. Op. cit .. p.68 
"" Ibid .. p.ó9 
I (,f, Ihid .. P 70 
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niiio, deben aprend er para ( onlprcnd er, sIn embargo , "el aprendizal\:' es un result ado de la 
. 1 (, 7 

comprenslon , mas que su causa . 

En este sentido , para un niiio el hecho de aprend er a leer es lit era lmente un asunto de 

"comprender la lectura"; y la comprensión tiene que ver con nuest ra teoría del mundo, con 

nuestra estructura del conocimiento que esta organizada en categorías; en reglas para la 

afiliación de las categorías y en interrelaciones de las categorías "Categorizar significa 

tratar a ciertos objetos o eventos como si fueran iguales, mas que considerarlos diferentes 

de otros objetos o eventos. Todos los seres humanos categorizan instintivamente desde el 

nacimiento" I(. ~ Evidentemente las catego rías forman parte de nu estra cultura; y en este 

sentido, compartimos la mi sma base de categorías para la organización de la experiencia. 

De este modo, podemos por ejemplo: en situaciones tan sencillas y cotidianas, 

acomodar en un estante de la cocina los objetos que utilizamos para beber: una taza, un 

vaso sin importar si son grandes o chicos, de colores, con figuras o biselados; lo que todos 

sabemos es que nos sirven para llenarlos de algún líquido y beber en ellos. Para beber no 

utilizamos platos extendidos o sartenes. Usamos vasos o tazas. Esto es categorizar 

De la mísma manera se espera que todos, al menos en nuestra cultura, ignoremos 
muchas diferencias para tratar a toUos los perros como si fueran iguales. a todos 
los gatos de la misma manera. v a muchas fOllllas diferentes como A, A. a. C/ 

como la letra "a" 169 

Independientemente si los perros tienen los ojos verdes o azules, si existen unos mas 

grandes y otros más pequeños. Son perros y son gatos y los tratamos como tales . Podemos 

afirmar que nuestras categorías son la base de nuestra percepción del mundo y el lenguaje 

cobra aquí un interés especial porque "refleja la manera en que una cultura organiza la 

experiencia, razón por la cual muchas de las palabras de nuestro lenguaje son una señal de 

las categorías en nuestras teorías compartidas del mundo'" 170 

¡r.- ldelll 
If,' lh it!. p7\ 
ir.'l ldem 
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En cuanto a· las reglas para la afili ación de las categorias, "no podemos ver cosas de 

mas de una categoría a la \'ez" '1 71, es decir; no podemos ver la s letras "s" "i" " 11'" "a" y 

slmul taneamente la palabra "si lla" por eso los niiios encuentran mas compli cado aprender 

a lee r SI ti enen que poner atención a cada letra de una palabra . Incluso un niiio pequeiio en 

vez de ver la " 11", podria ver '"\"" , ' '1'' (ele, ele) y pronunciarlas por separado . Sólo se ve lo 

que uno esta buscando, porque la percepción es una toma de decisiones. O decido leer "s" 

"j" " 11 " "a" o decido leer "silla" Pero no es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo . El 

sigui ent e ejemplo que utili za Smith nos puede ayudar a demostrar lo anterior 

Si yo le pido que lea la dirección CALLE DEL RIO 410 probablemente no note 
que los numerales 10 en 410 constituyen exactamente la mísma infonnación 
visual que las letras 10 en RIO. Cuando usted busca la categoría de los numeros 
ve números, y cuando busca la categoría de las letras ve letras. Incluso ahora que 
usted está consciente de lo que estoy haciendo, no puede mirar 10 v ver tanto 
letras como números simultáneamente ... 172 

Es posible relacionar las categorías cuando existe una categoría con la que se pueda 

relacionar la información entrante, sino es asi, el cerebro dificil mente toma decisiones. 

Con respecto a las interrelaciones de las categorías, Frank Smith enfatiza que cada 

categoría tiene al menos un conjunto de reglas para que podamos reconocer si un objeto o 

un evento pertenecen a determinada categoría. Asimismo, las categorías se interrelacionan 

entre sí en un sistema. 

Por ejemplo, pensemos nuevamente en el objeto si lla -que se conoce en el idioma 

español como silla y de la misma manera en los países de habla hispana- que tiene una 

manera de nombrarse y que el objeto se relaciona con el lenguaje. Una silla tiene cuatro 

patas, un respaldo y un asiento . Puede ser de madera, plástico o fibra de vidrio . Si es de 

madera proviene de un árbol, si e's de plástico es un derivado del petróleo. La usamos en el 

comedor, la cocina, el escritorio, en un au la, en la oficina. Conocemos distintos objetos que 

se relacionan con ella, serrucho, lija, tornillos, pegamento, barniz, pintura, porque 

probablemente fue elaborada haciendo uso de todo esto . Podemos pensar en ella acojinada, 

~ ' ! Iclelll 
l O: Ih id. p 7:l 
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grande, pequeiia , angosta , an cha . Có moda . In cómoda , de color Lo que sabemos de la silla 

se re laciona con IIltinidad de cosas y perso na s que COnOcemos, e l carpint ero , la fabri ca, el 

di stribuidor , el vend edo r, los maestros, los alumnos, las empresas, y no hay fin si seguimos 

relacionándola . 

Muchas interrelac iones son parte del sistema del lenguaJ e, que es una parte 
Importante de nuestra teoria del mundo . Al complejo conjunto de 
interrelaciones se le llama sintaxis , la cual es la manera en que los elementos del 
lenguaje están relacionados entre si. A otro conjunto de interrelaciones lo 
llamamos semántica, la cual es la manera en la que el lenguaje se relaciona con 
el resto de nuestra tcoria del mundo. m 

Lo que podemos inferir con esto, es que nadie nos ha enseñado realmente a 

diferenciar los objetos cotidianos con los que interactuamos, como los vasos que 

mencionamos anteriormente, o los animales como un perro y un gato que nos son tan 

familiares, o la silla misma; lo que sucede es que las categorías establecidas son parte de 

nuestra cultura. En realidad nadie nos dijo nunca : "Mira: esta es una silla, tiene cuatro 

patas, un re!>paldo y un asiento y sirve para sentarte". Alguien más bien nos dijo "Eso es 

/lna silla "; y probablemente nos la mostró; pero dejó en nuestras manos la decisión para 

reconocer lo que son las sillas y saber cómo se utilizan. En nuestra cultura, dejamos al niño 

pequeño que experimente sentarse en una pequeña silla, que la palpe, le dé vueltas y la 

descubra. Le enseñamos quizá, al gato o al perro, pero no se los describimos como 

mamíferos de cuatro patas . Le decimos "mira, un perro ", "ahí va el gua, gua ", "mira el 

miau", lo demás él o ella lo descubren y más tarde son capaces de diferenciar a uno y a 

otro . 

Del mismo modo sucede con la lectura; por el mero hecho de haber aprendido a leer, 

cualquiera de nosotros ha aprendido a reconocer y comprender miles de palabras a simple 

vista. 

,' \ /h id. p. 75 

Lo que sabemos del lenguaje queda en gran medida implícito, igual que nuestros 
conocimientos acerca de los perros y los gatos, Así pues, la porción de nuestros 
conocimientos acerca del lenguaje que nos es verdaderamente enseñada es 
relativamente reducida; y a menudo subestimamos lo mucho que hemos 
aprendido acerca del lenguaje .' ?4 

' " Smilh . Frank , /'01'0 dar/(' .' (' 11 111/" n /n /('{ 111m. M adrid . Vi sor, 1990. p. 11 ~ 
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Es común observar cómo los nirios más pequeños (cuatro , cinco años) utili zan muy 

bie n el lenguaje sin que les haya mos llevado aún a la esc uela, sin que sepan leer y escribir 

todavía . Pueden pronunciar palabras en plural , cuando se requiere, construyen oraciones 

co mplicadas y cada día aumentan su vocabulario sin que, en muchos casos, haya habido 

una intención del adulto para aumentarlo ; es decir , " nu estro lenguaje está repleto de reglas 

que nunca nos fueron enseñadas" .m Algunas de esas reglas la s incorporamos cuando 

ap rendemos a escribir y se nos enseñan reglas gramaticales, conjugaciones, entre otras, que 

utilizamos a la perfección más adelante. 

Los niños aprenden pues, experimentando, "aprenden de igual modo que los 

científicos, sometiendo a prueba las modificaciones tentativas de su peculiar teoría del 

mundo a través de sucesivos experimentos"176 De este modo, la teoría del mundo que hay 

en nuestro interior, la adquirimos y desarrollamos por medio de la experimentación. Tal y 

como se lleva a cabo el método científico, el niño se plantea ciertas hipótesis, realiza 

experimentos para poner a prueba las hipótesis , espera un resultado que lo retroalimente y 

de acuerdo con él rechaza o acepta de manera tentativa las hipótesis. Las hipótesis que el 

niño se formula surgen de su teoría acerca del mundo . 177 

Podemos entender con esto, que al aplicar el método científtco, el niño puede cometer 

errores, cuando lo hace se da cuenta de que su hipótesis no es la adecuada. El niño aprende 

todo el tiempo, y sin proponérselo realmente, crea esas hipótesis que pone con frecuencia a 

prueba . 

Es evidente que cuando un niño está aprendiendo a hablar, invariablemente realiza 

este tipo de experimentos y los somete ante los adultos para comprobar sus hipótesis. Por lo 

general, los adultos, no reflexionamos si los niños están o no utilizando una hipótesis con la 

cual comprenderán una determinada situación y adquirirán un aprendizaje No obstante, 

,' , /delll 

" " /hid. p.115 
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Il lUcho,; de no,OIros hCll llJ' reali zado acciones cotidianas con los pequeiios en las cuales 

Int ervienen sus hipotes¡:; 

Desde que el bebé nace, escucha la voz del adulto, casi siempre la de su madre y su 

padre . El niño responde con muecas y movimientos a esos estimulas; sus respuestas 

dependen en buena medida , de la edad que tenga y de su desarrollo psicomotriz. Si de 

pronto rompe en llanto, unas palabras de mamá pueden calmarlo, aún cuando no 

comprenda el lenguaje y no pueda hablar. El pequeño se acostumbra a escuchar el lenguaje 

adulto y poco a poco logrará comprender ese discurso . 

La comunicación verbal constante con el bebé, le aporta una especie de capacitación 

para que más adelante entienda frases cotidianas y aprenda a hablar en su lengua, porque 

los más pequeños no pueden comprender todavía frases que utilizamos en su vida diaria 

como "¿ Tienes sueiio ?" "¿Quieres leche?" O "Dame ese carrito ", sin que acompañada 

de la oración verbal, no exista algún objeto o situación a la que podamos hacer referencia. 

"Los niños aprenden en la medida que puedan, inicialmente, hipotetizar el significado de 

una frase a partir de la situación en que ella es pronunciada": 178 

En este sentido, cuando le preguntamos al pequeño si quiere leche, la pregunta no la 

lanzamos de manera abstracta ; es decir, casi siempre le mostramos el vaso o la mamila en 

que habitualmente se la servimos y a partir de una situación así, el niño puede hipotetizar 

que cada vez que escuche "(:Quieres leche ?" Y le muestren la mamila, ahí encontrará ese 

liquido que le gusta y al cual llamamos leche en nuestro idioma. En este caso : 

La situación les brinda el significado y la locución les proporciona la evidencia: 
es todo lo que un niño precisa para elaborar hipótesis que pueda poner a prueba 
en ocasiones futuI:;ls . Los niños no adquieren el lenguaje para darle sentido a las 
palabras y frases : le dan sentido a las palabras y frases para adquirir el 
lenguaje. 119 

y es aqui donde la comprensión y el aprendizaje se entrelazan. En el caso de los 

niños que comienzan a hablar, sus hipótesis las lanzan expresándose verbalmente de la 

,', /h"l. P 1211 
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l1lejo¡- l1lane¡-a que ell os pueden hacerl o. Por ejemplo, cuando el nillll está en el parque y \'e 

a otro pequeño cerca, le di ce al adu lt o con el que va ",MiLl '"' 11<:1'(' .' " En realidad está 

esperando una respuesta que lo haga que afirme o ¡-echace su hi pó tes is. Dependi endo de lo 

que el adulto le responda, él nilio modificará o no su hipótesis. Supongamos, que el adult o 

pasa por alto el "Mio" en vez de . 'Mira " y le refuerza "Sí, es '"' 111'111''' El niño, reso lvera 

que su experimento es correcto, y lo incorporara como tal a su vocabulario en formación y 

qu izá siempre que pronu ncie "Mio " hasta determinada edad, si alguien no lo corrige. 

pensará que su hipótesis es correcta. 

Si el adulto en cambio le responde. "Mira, es un nene ,. y hace énfasis en la "(O 

pronunciando despaCIo la palabra "mira ', el adulto le brinda al niño una retroalimentación 

que es relevante para sus hipótesis. lgO Decir mira es lo correcto . Es asi como los niños se 

aproximan al uso del lenguaje adulto, realizando varios experimentos; porque "No es el 

sinsentido lo que incentiva a los niños a aprender cosas sino la posibilidad de otorgar 

sentido a algo; es la razón por la que los niños hablan al madurar y no imitan, en lugar de 

ello, el ruido de la lavadora automática" Igl Por eso, comienzan a pronunciar palabras 

significativas de su entorno como: "mamá", "papá", "nene", "leche", "pan", "agua", 

"dame", "mio", porque todas ellas le dicen algo y tienen sentido para él, son parte suya. Al 

pronunciarlas consigue atención, amor y alimento,.entre otras cosas . 

La teoría interna del mundo con la que creamos diversas hipótesis, esa estructura 

cognoscitiva, no es estática sino dinámica y se va enriqueciendo en la medida en que le 

damos sentido al mundo e interactuamos con él. Con el aprendizaje vamos también 

ampliando y modificando nuestra teoría, sobre todo en el periodo de la infancia donde la 

percepción del mundo cambia constantemente para nosotros. Llegamos a comprender lo 

que nos rodea gracias a nuestra teoría, empleando un mecanismo un tanto mágico llamado 

predicción. Aunque parezca algo exótico: "Podemos usar la teoría interna para predecir el 

fU/llro . Esta habilidad para predecir es penetrante y profunda, porque es la base de nuestra 

comprensión del mundo". m 

" " /h/( I. . p. 11 <) 
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Todas las perso nas predecimos todo el tiempo, incluidos los niñ os. y " todas nuestras 

ex pectati vas. nuestras predi cc io nes. pueden derivarse de una so la fu ente, la teo ri a del 

mund o " I X.1 Esta teo ria del mund o es un resumen de nuestra experiencia pasada y grac ias a 

ella, so mos capaces de anticiparnos a los hechos por venir y predecir el futuro . Cada 

mañana al levantarnos tenemos ya ciertas expectativas de cómo será el día, si no fuera de 

esa manera, nos veríamos imposibilitados para llevar a cabo nuestra vida cotidiana. 

Este estado de anticipación en el que vivimos es imperceptible gracias a que nuestra 

teoría acerca del mundo que hemos ido desarrollando, es muy eficaz; y sólo podemos 

realmente sorprendernos cuando la teoría nos falla . Por ejemplo, si vamos a una playa del 

Caribe mexicano, podemos anticipar que encontraremos a la orilla del mar a mucha gente 

descalza y en traje de baño sintiendo las olas en sus pies; pero nos sorprenderia mucho 

encontrar a una pareja ataviada con vestidos de lana, sombreros de vestir, guantes y zapatos 

de charol. 

Lo que podemos predecir es que en la playa encontraremos gente dispuesta a lanzarse 

al mar, obviamente con trajes de baño y sin zapatos. Sin embargo, el hallazgo de la pareja 

que parece haberse equivocado de sitio nos sorprende sobremanera. No nos hubiera 

sorprendido encontrar a esa pareja caminando en las calles de Londres, cerca del Big Ben 

en pleno Invierno ; porque la vestimenta y la ocasión estarían ad-hoc. Asimismo, si vivimos 

en la ciudad , cada vez que sa limos a la calle sabemos que encontraremos coches y 

camiones que van y vienen por las avenidas, ni siquiera tenemos que pensarlo, ahí están; 

pero podemos sorprendernos mucho, si un día en vez de autos encontramos por la A venida 

de los Insurgentes mini aviones, avionetas y helicópteros circulando campantemente. Nos 

sorprendemos porque es algo que no podemos predecir, no lo esperábamos ni es algo que 

pase cotidianamente. Este tipo de artefactos circulan por el espacio aéreo no por la calles . 

I :'( ~ Id('11I 
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Los niños también predi cen, aLIIl cuand o sus teorías no sean tan co mplejas CO IllO las 

de los adultos. Ellos manejan también sus propias teorías y parecen funci onar Illuy bien 

Retomando un ejemplo de Smith , si le mostramos a un bebé de seis meses una má scara 

sencill a de un rostro humano que co ntenga ojos, nariz y boca, el bebé no se so rprend erá, 

además, es probable que no le eche una segunda ojeada a la máscara si se la vo lvemos a 

mostrar, porque ya ha visto cosas parecidas a esa . El rostro de todos sus fam ili ares, por lo 

meno s, co n ojos nari z y boca en el mi smo lugar. Pero sí le ensej'¡amos el rostro de cartón, 

esta vez con un ojo al lado de la na ri z y el otro al lado de la boca, en esta ocasió n, es 

factible observar al pequeño bastante desconcertado, porque es algo que no previó .
lx4 

Otra razón por la cual predecimos, es que para nosotros el mund o es ambiguo y 

ex isten distintas y muy variadas maneras de interpretarlo, y a diario nos enfrentamos a 

situaciones en las que es necesario utilizar la interpretación. En el caso de la silla, que ya 

hemos cítado con anterioridad, de lo que yo sé acerca de ella, lo que menos me ínteresa es 

saber si la madera con la que la fabricaron fue traída de Michoacán, Puebla o Tlaxcala ni si 

el amigo de mi papá tiene una fábrica de sillas. Porque puede ser que lo que desee yo en un 

momento dado, sea únicamente sentarme en un sitio cualquiera donde haya una silla, ya 

que he caminado durante todo el día. No quiero pensar en el color de la silla, si es de 

aluminio o de madera, si es cómoda o no . En este'sentido " lo que veo está relacionado con 

lo que estoy buscando, no con todas las posibles interpretaciones" 1 ~5 También sé cómo es 

que llega el agua a la ciudad y todo el proceso por el cual debe pasar para potabilizarla, 

pero lo único que estoy buscando es un vaso con agua para quitarme la sed . 

Asimismo en la lectura, para comprender es necesario realizar predicción: suponer, 

presentir, eliminar todo aquello que es improbable que siga en un texto y formular 

preguntas específicas . Esto hace entonces que la incertidumbre que se tiene al leer se 

minimice y como efecto, se contrarreste la sobrecarga del sistema visual y la memoria de la 

lectura . Con la predicción eliminamos las alternativas improbables. Hacemos uso de 

"nuestra teoría del mundo para señalarnos las ocurrencias más posibles, y dejamos qu e el 

'" Smilh. Frank. Para darle ... p. lOó 
", Smilh . Frank. Comprens;'; I1 ... p.77 
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cerebro deci da entre esa,; alternat i \a~ restantes hasta qu e nuestra incertidumbre se [·educe a 

cero" I Sr , 

En el caso de los lectores experimentados, al realizar la predicción se anticipan a lo 

que está impreso: es como si de pronto los oJos viajaran y se entregaran al vuelo en la 

página. Un ejemplo de esta predicción que realiza cualquier lector fluido , pude darse 

cuando al leer un texto al que le faltan algunas palabras que aparecen borrosas, se puede 

continu ar leyendo y las manchas o la ausencia de una letra no son un impedimento, el lector 

puede mantener la lectura y predecir lo que el texto le dirá sin problema Es decir, el lector 

es capaz de anticiparse y prever la *ala-bra que sigue, si-plemen$e porque está 

compre*dien#o el significado de un todo. (Como pudimos hacerlo nosotros en este caso) 

En cambio puede haber sorpresa y sentir confusión cuando por ejemplo, al estar 

leyendo una novela interesantisima, al darle vuelta a la página, nos topamos con que falta la 

siguiente hoja en la que justamente viene el desenlace de la obra. 

Siempre predecimos. Los niños que comienzan a leer, también hacen sus propias 

predicciones y se aventuran a realizar una suerte de adivinación con la página impresa, por 

eso en muchas ocasiones al arriesgarse, cometen algunas equivocaciones, porque ellos 

están poniendo a prueba una hipótesis; pero el niño que se equivoca estará haciendo menos 

uso de la información visual que tiene frente a él y no dependerá de ella para darle sentido a 

lo que lee; mientras que el que no comete errores puede no estar comprendiendo y estar tan 

só lo descifrando . No olvidemos que para comprender es necesario realizar preguntas 

especificas y hay que predecir. 

Las predicciones son preguntas que formulamos al mundo, la comprensión es 
recibir respuestas . Si no podemos predecir estamos confundidos. Si falla nuestra 
predicción, nos sentiremos sorprendidos. Si no tenemos nada que predecir 
estaremos aburridos . lS7 

Por tanto, el material de lectura que deseemos ofrecer a los niños, deberá tener 

sentido y no aparecer fragmentado ; de lo contrario, la predicción les resultará imposible . 

" r, Ihid. P 7X 
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Por eso es ta n compli cado para los 11II10S que están aprend iendo a leer. mantener la atención 

en un texto que les es completamente ajeno y aparece desconectado de su mundo y sus 

necesidades En esos casos, la predi cción se vuel ve imposible y la lectu ra se dificulta Imls; 

sobre todo para aquellos niri os que han sido entrenados a dirigirse directamente a las 

palabras y a seguirl as de párrafo en párrafo; porque de esa manera no obtienen el 

signifi cado de lo que leen y la comprensión se torna muy dificil. 

Esta situación puede seguir ocurriéndole a muchos adultos, como se ha mencionado 

anteriormente, cuando tratan de leer; porque al no comprender el texto optan por abandonar 

la lectura, ya que no les reporta ningún placer; leer puede convert irse entonces en algo 

aburrido, sin sentido y angustiante 

Respecto a este fenómeno de la no-comprensión Felipe Garrido señala también que 

"La comprensión se disfraza a veces de memorización". 188 Porque se puede memorizar un 

texto sin comprenderlo. No hace falta más que recordar la manera con la cual 

memorizamos en la primaria el Himno Nacional -al que por cierto, le cambiábamos, las 

más de las veces, palabras que nos sonaban diferente de como realmente eran- S1l1 

comprenderlo, sin atender al significado de un "Mas si osare", repetíamos felizmente, 

"masiosare" El acero aprestad y el bridón, significaban, quién sabe qué cosa, pero era 

necesario cantarlos. Por tanto, memorizar no implica de modo alguno comprender. 

Es imposible leer tratando de identificar una palabra tras otra, eso limita el 

significado de la lectura y su comprensión. La base de cualquier aprendizaje, incluido el de 

la lectura, es la comprensión; pero tampoco puede haber comprensión si intentamos aislar 

las palabras de un todo, que es precisamente el significado. En este caso, podemos 

comprobar dicha situación intentando leer el siguiente ejemplo: 

,,- ¡hit!. pXO 

Significado el precisamente es que, todo un de palabras las aislar intentamos si 
comprensión haber puede no pero, comprensión la es, lectura la de el 
inc\u vcndo. aprendizaje cualquier de base la. Comprensión su y lectura la de 

' " Garrido. Felipe ()p. U f . . p. 1 o 1 
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SlgnificJdo el IlInitJ c~o . oti":l trJS pal:lbr;:¡ una identificar de tratJndo leer 
Impos ible cs .l' 

Estas palabras sueltas no ti enen sentido y las leemos con mucha lentitud porque no 

significan nada para nosotros mas que palabras aisladas que estan fuera de un contexto . En 

cambio, si leemos el parrafo de atras hacia delante, nos daremos cuenta que son 

exactamente las mismas palabras que conforman el parrafo anterior al ejemplo, y que ahora 

cobran sentido para nosotros y podemos comprenderlas en un todo . 

Utilizamos un ejemplo como este para mostrar cuan dificil resulta para los niños 

aprender a leer en la escuela, donde las exigencias de leer un texto palabra por palabra en 

detrimento de acercar a los pequeños al significado de lo que les rodea, de lo que ya 

conocen , hace imposible el gusto y el acercamiento a la lectura. 

En el sistema de enseñanza imperante en México (10 y 20 de primaria), por lo regular, 

se le exige al niño que identifique letras, sílabas y una por una las palabras, como si éstas 

fueran independientes. Por eso cuando los niños comienzan a leer dificilmente le 

encuentran sentido a la lectura . Es obvio que este sistema fragmentado queda al margen de 

su teoría del mundo y de la predicción que es necesaria para comprender, las limita. 

Los seres humanos nos formulamos preguntas siempre y "en la medida en que estas 

preguntas sean contestadas, y nuestra incertidumbre se reduzca, estaremos 

comprendiendo". 190 Por ejemplo, la persona que se aburre al leer, lo hace porque no puede 

encontrar respuestas a lo que podrí a seguir en la siguiente parte del texto . 

Es importante preci sar también, que la noción de comprensión es relativa; primero, 

porque no todos nos hacemos las mismas preguntas mientras leemos un texto o mientras 

escuchamos una conferencia . En el caso de la lectura de un texto, para mí puede ser 

importante algo que para otra persona no lo sea Y evidentemente la interpretación que le 

''" Para este ejercicio retomamos un ejemplo que Smith pone en su libro, pero utili zamos un párrafo de 
nuestro trabajo. aprovechando que ahora estamos inmersos en la lectura de un conte~to que ya nos resulta 
familiar : el tema de la importancia de la lectura del cual trata esta tesina . 
' 'I<'Smith Frank . Comprensión de la leC/lira. Op. cit .. p.7Y 



demos al mi smo, di stará mucho de lo que se espera que co nt estemos Segund o, en la 

esc uela la co mprensió n de la lectura es un examen arbitrario y poco objeti vo , en el caso de 

los nilios '! las famosa s pruebas de comprensión de lectura , éstas suelen co nvertirse nlils 

qu e de comprensión , en pruebas de memorización a largo término "A ver de c/lál/lu de lu 

(lile lei.\/e le aCllerdas " Y es obvio que la memoria puede saturarse con facilidad La 

consecuencia será entonces, según este parámetro, una mala comprensión de la lectura. Y 

agregariamos que " Dado que el esfuerzo por memorizar puede interferir drásticamente en 

la comprensión, la prueba puede destruir lo que pretende medir,,f91 

La comprensión no se puede medir, no es un asunto de cuantificar aquello a lo que le 

hemos encontrado sentido . " La comprensión es un estado de no tener preguntas sin 

responder. Si digo que comprendo cierto libro, no tiene sentido hacerme una prueba y 

asegurar que no lo entendí ." 192 Lo que para unos puede ser relevante para mí puede ser 

irrelevante. Lo cierto es que la comprensión es no tener incertidumbre alguna sobre algo, y 

eso únicamente lo podemos saber nosotros mismos 

Cuando un pequeño no está comprendiendo algo, generalmente, muestra desconcierto 

con ciertas muecas y enseguida podemos notar que tiene algún problema. Asimismo nos 

sucede a los adultos, leemos y releemos un párrafo o una página y por alguna razón no la 

comprendemos. Puede ser que escuchamos demasiado ruido alrededor y éste nos impide 

concentrarnos, podemos estar angustiados por alguna causa, o simplemente nuestro 

pensamiento esta en otro lado, menos en la página que tenemos frente a nosotros. 

La base de la comprensión es la predicción y podemos predecir gracias al 

conocimiento que hemos adquirido acerca del mundo, echando mano de la teoría del 

mundo que existe en nuestro interior, dentro de nuestras cabezas. 

En el caso de la lectura, predecimos esencialmente para darle significado a los textos. 

Cada predicción se deri vará de nuestras expectativas más generales acerca de hacia dónde 

! '!1 Ihid. p.7<) 
1-1::'ldc/II 



12-1 

podria conducirr1ll5 el te'dO C0 l110 un tudo, no im port a lo detall adas y pasajeras que sean 
. 1')\ 

esas expec tati vas 

Es necesa ri o mencionar que la pred icc ión no es algo que pueda ser enseiiado a los 

niiios, es un proceso natural y C0 111 0 tal fo rma part e de su vida Tampoco es necesa rr o 

enseliarlos a que construyan una teoria del mundo, porque la teoria mi sma es un element o 

natural e inherente del estar vivo y en crecimiento. Desde muy temprana edad, los seres 

humanos vamos resumiendo nuestra experiencia pasada para darl e sentido al presente y 

predecir el futuro . Si no lo hiciéramos asi , tanto los niños como los adultos viviriamos 

sorprendidos con mucha frecuencia, aunque no toleraríamos el desconcierto por mucho 

tiempo . 

Finalmente, estamos convencidos de que se aprende a leer leyendo. Aprendemos a 

leer, y aprendemos a través de la lectura, añadiendo lo que ya sabemos. Dice Smith que 

aprender a leer es como aprender el lenguaje hablado, porque todo lo que requieren los 

niños para hablar por sí mi smos y para comprender como usan el lenguaje los demás, es 

tener experiencia en usa rlo ellos mismos Mientras más invo lucrados estén en su uso, mejor 

lo manejarán. De la mi sma manera, los niños que están involucrados en la lectura y en su 

uso, asi como en situaciones que tengan sentido para ellos, donde puedan generar hipótesi s 

y someterlas a prueba, leerán . 

1" ; Ih/(I. p.') 1 
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El libro y la lectura han eSlado presenles en la vida del hombre como IIlstnlmenlOS 

que han hecho posible la transmiSlOn de la cultura, pero tambien como objetos a partir de 

los cu~les se han generado diversas prácticas que han permitido su evolucion La leclura en 

la .'\ntiguedad. de ser una práctica que se hacia en voz alta y que para ello sólo unos 

cuantos debian saber leer, se fue convirtiendo a partir de la aparición de las escuelas y de 

las universidades, en una practica intelectual que se realiza en silencio A partir de ese 

momento nuevas prácticas alrededor del libro y la lectura se establecen La necesidad de 

SISlemallzar este aprendizaje desde la escuela se hace inmineme, la alfabellzación con lodos 

sus ma\ices. la emergencia de los lectores, los libreros, nuevos espacios para leer y nuevas 

formas para hacerlo. Incluso, hoy día existe todavía un gran porcentaje de población 

analfabeta y entre los letrados exisle asimismo, la no-lectura, pero tambien ese imeres de 

unos cuanlOS porque la lectura sea parte inlegral de la formación del individuo, 

En eSle trabajo los ejemplos citados respecto a este tema fueron innumerables, se 

puede dar cuenta de ello desde el primer capitulo de la tesina: en el cual se hizo un pequeño 

recorrido histórico donde se demuestra la importancia que fue cobrando la lectura en 

dlsllIllas epocas y donde se descnben las nuevas prácticas que alrededor de esa actividad se 

fueron dando. Quisimos marcar algunos periodos que consideramos más representativos en 

la historia de la lectura para dar fe de la imponancia que tuvo en la vida del hombre como 

un aspecto fundamental de hacer su propia historia y de mantenerla vigente. y como una 

manera de educarse a traves de. los libros. Con seguridad hemos dejado fuera muchos 

ejemplos que por cuestiones de delimitación del trabajo se excluyeron, pero con ello queda 

abierta la posibilidad de seguir investigando sobre el tema para vener mas elementos que 

deriven en un trabajo posterior 

En cuanto al tema de 1<1 lenura en el México de hoy, a diario surgel! nuevas noticias. 

~ubn: todo en esto~ liempos en que la cultura ha dejado de ser Importame para qUienes nos 



g()bl~'rnal\ Como lo 11\:11\0$ ilcotado ya en la teSIs. a las autondades responsables dl' la 

(ultura en nuestro plUS en este 1110mCl1l0 histórico, se les ha olvidado que Me;';lco p05e(: una 

gran ITlHtlcion cultural (:n todos sentidos y en muchas áreas Han deSCUidado a las 

pnnClpales instancias cncargad~s de difundir y fOtT1ent~r la cultur,¡ castigandolas con baJOS 

presupuestos y amenazandl)las Incluso con su desaparición, como es el caso cn e5tl' 

mOlllcnto en que se qUieren 1I11pulsar las retrogradas medidas bacendanas para recaudar 

ImpueslOs, queriendo desaparecer instituciones como el Centro de Capacitación 

Cmemalognifica, dedicado a formar cineastas en nuestro pais, de dondc han surgido 

verdaderos talentos que nos han representado internacionalmente con su trabajO O rcurar el 

subsidio que se le da a los estudios Churubu$co, gravar los libros y desaparecer Q!ras 

instancias encargadas de brindar capacitación agropecuaria y donde, además, se !leva a 

cabo investigación de primera para el país en esa materia. Así ha querido nuestro gobierno 

darle solución a sus problemas financieros, recortando la cultura y queriendo demostrar que 

los recones o desapariciones las hace en áreas que. según ellos, no afectan 

Durante este sexenio parece ser que la consigna es desaparecer la cultura. mediante el 

recorte a presupuestos en este rubro, tambien a traves de la censura y la imposición de una 

ideología decimonónica Una buena cantidad de proyectos culturales se han visto 

sei'lalados. sobre todo aquellos que tienen que ver con temas donde la religiosidad se trabaja 

como tópico. En este orden de ideas la lectura no ha corrido con mejor suerte, vale 

mencionar el ejemplo de la censura que hiciera el secretario del trabajo Carlos Abascal, 

haCia los libros de Carlos Fuentes. especificameme a la novela Al/m Está claro que 

cualquiera que comravenga los intereses de la derecha será censurado. 

Noticias sobre la lectura en la ultima decada (yen estos ultimas días) existen muchas, 

basta echar un vistazo a las citadas en este trabajo. aunque no son las unicas. que datan 

desde mediados de los noventa . Incluso cabe mencionar que día a dia en diferentes 

publicaciones. diarios de ci rculación nacional y en revistas especializadas. existe un gran 

int eres por el tema Sobre todo porque la lectura es un elemento fundamental por medio del 

cual podemos entender la dinámica social, económica, poli tica y cultural de un pais Por 

ello encontramos declaraciones sobre el estado de la lectura en nuestro pais. realizado por 



IInp"nilntc~ lll'g llmsmo-: I nh'; I'I1iK IOn¡¡k~ conhl la UNES('O (1 la O(DE. por lllentlOll,1I 

a lgullo~ Y lambien sobre l iI~ ,K(;loneS que se han IIc\aoo a (;¡¡bo y que prctendc impulsill la 

SEI' \ ~u~ IIlstan(; I¡¡, enr arg,Hla" tk la edllcauon y Sil I"elilnón con la leClll ra 

Investigaciones pcri odlslica~ sohre el tellla de la lectura, c()l1lentario~ dI' IIltelectuales. enlre 

ellos reconocidos especialistas en educación. escritores, libreros, editores. promotores de 

lectura y declaraciones de IIlstilllciones dedicildas al lamento de la lectura En fm. muchas 

de estas instancias y actores han sido mencionados. aunque el tema no este por fortuna 

agotado 

A pesar de remar contracorriente en el tema de la lectura, hoy dia se puede hablar de 

grandes acciones realizadas por mucha gente interesada en esta actividad, que ya ha sido 

mencionada en el trabajo A nuestras manos cae con mucha frecuencia material que invita a 

ni005. jóvenes y adultos a disfrutar de la. lectura. y siguen existiendo propuestas interesantes 

para fomentar esta actividad desde diversos espacios, como la que esta ya funcionando 

dentro del metro en el Distrito Federal llamada f-eer con .1"11 1)OIelo con la cual los usuarios 

del transporte colectivo metro. obtienen un libro en presumo al comprar su boleto, para 

disfrutar de la lectura mientras dura su trayecto Una iniciativa, que originalmente provino 

de un grupo no gubernamental de escritores y lectores para fomentar la lectura eo la ciudad, 

una especie de libro club del metro. 

Evidentemeote la leclUra sigue estando amenazada, como puede darse cuenta si 

revisamos aquellas noticias que ci tamos eo el capi tulo 2 de esta tesis, que datan de 2001 

donde se pretendía gravar 10$ libros Hoy sigue siendo una realidad 

En el ambito de la escuela, la familia y otros espacios en los cuales esta o no presente 

la lectura, tambien hay mucho que investigar todavía. En este trabajo se han esbozado 

algunos de los problemas que existen en cada uno de dichos espacios, sobre todo, y es 

nuestro tema principal, en cuanto a la formación de lectores. Pero aún queda mucho 

material valioso que nos puede abrir camino para llegar a conclusiones interesantes y. para 

establecer como pedagogos posibles lineas de IflveslÍgación con respecto a la lectura. en 



IMrln;ul;u . y con~lde[',tlldü tam[¡,,;:n una multiplicidad de f~ctores. en turno 11 1;1 cul1ur<l 

e$crn~ 

En nuestro pais. en el amhlto de la pedagogia. delUro del trabajo dc investigación que 

se esta realizando. eXlsten vanos eS1Udlos acerca de la cultura escrita. entre ottOS el de 

Gloria Hernández (2003) . que ha trabajado en torno a las practicas de los adolcscemcs 

donde sobresalen usos marginados dc la escritura como el grafliti y las placas que se 

utilizan para identificarse como miembros de un grupo. Farr (1994) y Vargas (2000) 'lue 

han investigado la apropiación de la escritura y la leclura de comunidades de inmigrantes 

enfatizando la importancia dc las canas que reciben y envian . Elsie Rockwell (1992) quien 

llevó a cabo un analisis sobre los vinculos entre la oralidad y la escritura en las pnicticas 

narrativas en una zona rural Los trabajos de ludith Kalman, quien obtuvo el Premio 

Internacional a la Investigación sobre Cultura Escrita, UNESCO, 2001-2002, por su trabajo 

"Saber lo que es la letra vias de acceso a la cultura escrita por un grupo de mujeres de 

Mixquic·· . ° investigaciones como: "EI acceso a la cultura escrita: la participación social y 

la apropiación de conocimienlos en eventos cotidianos de lectura y escritura". de la cual 

hemos hablado en este trabajo Investigaciones como la de Jorge Enrique Vaca Uribe. 

investigador y director del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad 

Veracruzana, denominada "Las unidades de procesamiento en la lectura infantil de textos" 

Un trabajo reciente de la Ora Leticia Barba Martin, titulado " Pedagogía y relación 

educativa", en el cual nos presenta en un interesante capitulo (De "la letra con sangre entra" 

a la relación de ayuda) un reporte de investigación de carácter empirico llevado a cabo en 

dos escuelas primarias públicas del Distrito Federal, en el cual analiza la relación educativa 

y sus vinculos, a panir del Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Lectura y la 

Escritura en la Educación Básica (PRONALEES), un programa oficial nacional 

Ejemplos hay muchos. sin embargo, podemos afirmar que las investigaciones 

específi cas sobre la formación de lectores, un objeto de estudio con muhiples lineas de 

lIIvestigación. es un tema que puede considerarse muy reciente: en el cual han intervenido 

muchos profesionales directamente vinculados con la educación y la pedagogía, pero. es 

aun un terreno en el que, enfatizamos. a los pedagogos nos hace falla entrar de lleno 
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p~¡ ~l>n .l . qU l ' ha~l' qu e de,plclte su nl10tll ldild y Sil Cfeil !l'l t¡ ~ d , I <¡tI<'; de a¡gul! m"do la 

hace pensar y cambiar 

La lectura no solo es Importante por su ¡in utilitario, es muy ,'aliosa porque nos SI!, r 

para COllluntcarnos. p;l!~ despenar nucstra scn ~ lbil i dad y reflejarnos como espejo frente a 

OlIO ser humano. el que cSl iÍ del otro lado escribiendo. o el pcrsonaje que se parece un puco 

a nosotros. o cualquiera que esta a nuestro alrededor 

Consideramos que por medio de la lectora se aprende a pensar. a clasificar, a analizar 

y a hacer sintesis La lectura despierta la imaginación y tiende puentes para relacionar 

hechos y sucesos que provocan reflexión, Es una manera de crear nuevas ideas y realidades, 

Gracias a que la lectura no es un simple proceso mecánrco de desciframiento, nos 

permite tambien, elaborar una identidad propia, nos da la posibilidad de desarrollar 

criterios: una manera de pensar y de ver el mundo; agudiza nuestras percepciones, el 

lenguaje se amplia y nos da oportunidades diversas para entender nuestro entorno y actuar 

directamente sobre el La lectura nos permite tomar distancia critica sobre muchos 

fenómenos sociales, pobticos. culturales y hasta económicos en los cuales cstamos 

inmersos Para nosotros ser lector significa volverse mas actores de nuestra propia vida Por 

eso consideramos que la lectura es fundamen tal en la formación integral del individuo 

Estamos convencidos de que los pedagogos como profesionales dedicados a la 

educación, tanto en la formación de docentes como en la investigación y la capacitación por 

mencionar algunas areas de nuestro quehacer, debemos adentrarnos más en la investigación 

de este tema. Desde los procesos de lectura, que como se vio en el capitulo cuarto. cobran 

singular relevancia para entender cómo aprendemos los seres humanos a leer y con que 

herramientas contamos para hacerlo, hasta pensar en nuevas estrategias de aprendizaje y 

didilctica para lograr apoyar la formación de lectores. Hemos citado ya diversas 

Investigaciones relacionadas con el tema de la lectura y la formación de lectores Por 

supueslO no debemos olvidar los importantísimos y conocidos trabajos de Emilia Ferreiro. 

de Ana Teberosky. Margarita GOll1el. Palacio y en Otras latitudes. pero al mismo \lempo 



comp<U'tlendo S.U5 \11I~ $ ll gaC lllnt.>~ Tcr('~ ;¡ [olol11cr. Delia Lerner. Alicia Pisan. Isabel So!C 

I't.>da~ugos de la UI' N. DII.::-CI'\ ·EST-\\ ·. citados en su oportunidad en eSlc trahaJo. y 

l11u ( ho~ l11as. que a S I~t('n a IIIS ( 'on!:(le~():; Latl110~II1CnCanos s.obrc 1<1 I~c t llra y la l'SCl"ltura 

'llIC hlln sido !amados en cu~n¡¡1 ~n cSla tesIS y que no por dejar de nombrllrlos son menos 

Importantes 

Cabe hllcer mencion que en el IrabaJo interdisciplinario. muchos mas profesionales no 

pedagogos, pero interesados Igualmente en la educaci6n se han sumado a este esfuerzo por 

formar lectores y por crear esa conciencia respecto a la importancia de la formacion de 

lectores. a ellos también debemos esta investigacion Muchos de ellos estan ci tados en este 

trabajo. como es el caso de Michele Petit, antropóloga y novelista francesa, que ha 

realizado estudios en sociologia, psicoami.lisis y lenguas orientales Investigadora del 

laboratorio " Dinámicas sociales y recomposición de espacios" del Centro Nacional para la 

Investigacion Cientifica. de la Universidad de Paris 1, que con sus investigaciones sobre los 

jóvenes y la lectura. nos abre un mundo de posibilidades para pensar en nuevas lineas de 

investigación que pueden abrirse a partir de la pedagogía. 

El concepto de formación en pedagogia abarca múltiples aspectos, nosotros quisimos 

retomar uno de ellos, específicamente el de la formación de lectores, principalmente dando 

3 conocer la problemática existente, desde nuestro punto de vista. en nuestro pais. Sabemos 

que todo trabajo es perfectible. y seguramente tardariamos otros 10 anos más encontrando 

material valiosísimo que pudiera seguir enriqueciendo este trabajo. Al menos nos queda la 

firme imencion de seguir investigando sobre la lectura y la formación integral del individuo 

por medio de esta actividad, en próximos trabajos. Asimismo esperamos que este sea un 

"pone pua aquellos pedagogos interesados en el tema de la lectura 

Finalmente, la lectura en Mexico, asi como todo lo que se engloba alrededor de esta 

actividad merece ser investigada por nosotros para seguir ofreciendo propuestas a favor de 

un derecho que es de todos el de aprender a leer y a escribir Porque en más de un sentido 

ayudaría a constituir seres mas sensibles, abienos al cambio, a la reflexión, a la discusión 

Silna de Ideas y 8 la critica 
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