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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 

Leer implica la construcción de significados que ocurren en diversos contextos 

comunicativos y socioculturales, es un proceso de aparente sencillez pero de gran 

complejidad, porque generalmente cuando leemos un texto realizamos procesos complejos 

de construcción, comprensión de significados y de atribución de sentido a partir de la 

información que éste nos provee;  esta actividad  se  caracteriza por la traducción de 

símbolos o letras en palabras,  frases y oraciones  que tienen significado para alguien o para 

algo. Una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo, así pues, la primera fase del 

aprendizaje de la lectura está ligada a la escritura.  

 

En numerosos sectores de la sociedad existe una fuerte valoración de la lectura como un 

elemento de gran importancia en el desarrollo del ser humano.  No obstante, en los hechos, 

sólo una minoría es congruente con dicha valoración. Es decir las persona conocen las 

ventajas y bondades de la lectura, pero este hecho no se traduce a la práctica cotidiana.  

Con la lectura se abre la posibilidad de dialogar con otros, más allá del tiempo y del espacio 

inmediato.  Se abren nuevos horizontes en el aprender, al compartir voces y discursos,  al ir 

más allá de lo real creando nuevos mundos posibles. 

 

La lectura es muy importante ya que el lector logra con ello ejercitar la atención, la 

concentración y la memoria.   Así como la cultura es propia al ser humano, la lectura es y 

será siempre un disparador de la imaginación y de la creatividad, vehículo de 

enriquecimiento de la vida diaria, elemento indispensable para la apropiación del 

conocimiento y fuente inagotable de cultura y recreación.   

 

En el año de 1993 las autoridades de la Secretaría de Educación Pública  dieron a conocer a 

todos los Profesores y Profesoras de nuestro país  la nueva reestructuración de los  Planes y 

Programas de estudio de educación básica   que  inmediatamente llegaron  a las escuelas. 



Uno de los propósitos que plantea el Plan y Programa de Estudios es que los alumnos:  

“adquieran el hábito de la lectura y se formen como lectores que reflexionen sobre el 

significado de lo que leen y puedan valorarlo y criticarlo, que disfruten la lectura y formen 

sus propios criterios de preferencia y de gusto estético”1     

 

Cabe mencionar que la Secretaria de Educación Pública  además de reestructurar los Planes 

y Programas de Estudio,  desarrolla un conjunto de programas encaminados a promover 

dentro de la escuela  la práctica permanente de la lectura.   Uno de estos programas es el    

“Programa Nacional de Lectura”  (PNL)  que   tienen como propósito primordial que,  el 

acto de leer se convierta en fundamento  de aprendizaje y esencia de la formación básica, al 

mismo tiempo que apoye la asignatura  de Español  y a los docentes a realizar en forma más 

amena las actividades con sus alumnos.   Otro programa  oficial es    (RILEC)  Rincones de 

Lectura, cuya finalidad es precisamente promover dentro de la escuela, la práctica y el 

gusto permanente de la lectura.  Es importante  mencionar que el principal objetivo de este 

programa,  es que los actos de leer y escribir son fundamentales en el  aprendizaje de la 

formación básica. 

 

La opción de titulación elegida para el presente trabajo es la Tesis, según marcada el 

Reglamento General de Titulación Profesional de la Licenciatura de la Universidad 

Pedagógica Nacional en su artículo 11  que a la letra dice: 

“La Tesis es un trabajo que implica un proceso de investigación en torno a un problema 

teórico o empírico en el campo de la educación.  La tesis lo identifica como problema, lo 

construye como objeto de estudio y hace un abordaje metodológico de él a partir de 

determinados supuestos teóricos, lo que conducirá a establecer una postura y a derivar 

determinados planteamientos en términos de la incidencia que su tratamiento puede tener 

en las practicas educativas”. 

 

Se baso,  en una  investigación etnográfica apoyada de información documental,  se aplico 

una encuesta a 47  de 66 profesores que conforman la  Zona Escolar No. 30 de esos 47 
                                                 
1 SEP.  Plan y Programas de Estudio 1993. p. 15.  



profesores se seleccionaron 12 maestros para entrevistarlos  y así asegurarse de la hipótesis 

planteada, la cual consiste en afirmar que los docentes no fomentan la lectura porque no 

emplean actividades para fomentarla. 

 

En el primer capítulo se plantea el marco referencial y estructural, el diagnóstico 

pedagógico así como la problematización de dicha investigación sustentada en información 

meramente documental.  Se da a conocer de donde parte el interés de investigar y afirmar si 

los docentes emplean o no actividades de fomento a la lectura, esto como un proceso de 

comunicación y las consecuencias que conlleva la falta de fomento lector en una sociedad 

alfabetizada, así mismo se señala este  asunto como un problema grave que padece nuestro 

país y que debido a ello, se logra apreciar una desventaja en materia de preparación frente a 

otros países que poseen una cultura del libro y un habito de lectura cotidiana. 

 

En el segundo capítulo se hace referencia a la importancia de la lectura como un 

instrumento en la búsqueda de información, la práctica de la lectura como un recurso, para 

el aprendizaje significativo de los alumnos, pues la lectura es uno de los principales medios 

para elevar la cultura y mejorar la calidad de vida de cualquier ser humano y la calidad 

educativa. En este capítulo se desarrolla la investigación de carácter exploratorio utilizando 

el diseño no experimental de tipo transaccional descriptivo con una muestra no 

probabilística de docentes que laboran en la Zona Escolar No. 30, a los cuales se les aplico 

una encuesta,  misma que fue analizada sirviendo como base para seleccionar a 12 docentes 

para realizarle una entrevista y conocer mas de cerca su trabajo en el fomento a la lectura.  

 
 
En el tercer capitulo se definen las estrategias de aprendizaje y enseñanza como una 

sugerencia para fomentar el gusto y habito de la lectura en docentes y alumnos. Además de 

dar a conocer algunas actividades que permiten hacer más ameno el interés por la lectura a 

través de actividades lúdicas.  

 



Para finalizar este trabajo de investigación se presentan las conclusiones que permite dar a 

conocer  la comprobación de las hipótesis planteadas en el mismo, así como el logro 

planteado en el objetivo que se tuvo para la realización del mismo. 

 

El propósito de esta tesis es reflexionar y analizar como aborda la lectura el docente en el 

aula generalmente y por consiguiente, promover en el maestro,  actividades de lectura que 

le permitan mejorar su práctica docente, particularmente, para lograr que los alumnos de la 

Zona 30 fortalezcan sus potencialidades para que sean útiles así mismos y al entorno que 

les rodea, considerando en forma prioritaria el fomento a la lectura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



1. CONTEXTUALIZACION 
 
 
 
1.1 MARCO REFERENCIAL 
 
 
El municipio de Ecatepec de Morelos se ubica en la región nororiental del Estado de 

México, sus colindancias son: 

Al norte los municipio de Tultitlàn, Jaltenco, Tecamac y Tonatitla 

Al sur: la delegación Gustavo A. Madero y los Municipios de Texcoco y Nezahualcòyotl. 

Al oriente: los municipios de Acolman  y San Salvador Atenco 

Al poniente: la delegación Gustavo A. Madero y los municipios de Coacalco y 

Tlalnepantla.2

 

Tiene una extensión territorial de 186.9 Km2  y está integrado por 358 colonias, 163 

fraccionamientos, 12 barrios, 7 pueblos, 6 ejidos, 1 ranchería y una ciudad, San Cristóbal 

Ecatepec. 

 

Ecatepec carece de ríos y lagos, sin embargo existieron en la época prehispánica dos lagos 

de importancia: el de Texcoco y el de Xaltocan, de aguas saladas y semisaladas 

respectivamente. 

 

Actualmente sólo hay arroyos de formación fluvial, como la Rinconada, El Águila, La 

Cañada, La Cal y El Calvario. 

 

El relieve de Ecatepec es irregular debido a los factores que alteran el suelo, tanto los de 

origen natural como los provocados por el hombre.  La erosión mecánica, eoliana y la 

fluvial han modificado sustancialmente el relieve del territorio de este Municipio. 

 

                                                 
2 www.ecatepec.gob.mx 



La sierra de Guadalupe es el macizo de cerros, lomas y montes más importantes del 

municipio, integra en su extensión las elevaciones conocidas como: “pico de tres padres”, 

El Pico de los Díaz”, “El Pico de Moctezuma” y “Cerro Cabeza Blanca” entre otros. 

 

En Ecatepec predomina el clima templado semiseco con lluvias durante el verano.  La 

temperatura más alta registrada durante las estaciones de primavera y verano es de 30 

grados centígrados, pero en invierno baja hasta los 7 grados centígrado.  La temperatura 

anual promedio es de 14 grados centígrados. 

 

Sin embargo, en la Zona Escolar No. 30 se percibe un clima templado-húmedo esto a 

consecuencia de la humedad que aún se encuentra concentrada en gran parte del municipio 

de Ecatepec debido a que aquí se ubicaba el Lago de Texcoco, además de encontrarse la 

fábrica  Sosa Texcoco  que hace ya alguno años se dio a la quiebra, la cual provoca la 

creación de salitre debido a todos los residuos que aún se encuentran concentrados en este 

lugar. 

   

La cultura prehispánica dejó huella en este lugar, enriquecida con el proceso histórico nos 

permite actualmente ostentar manifestaciones culturales y rasgos de identidad que nos 

distinguen y que día a día los ecatepenses continuamos construyendo y consolidando. 

Ecatepec es un vocablo de origen náhuatl compuesto por las palabras EHÉCATL “viento” 

TEPEC “cerro”.  La forma original de esta última palabra es TÉPETL pero se encuentra 

modificada por el sufijo gramatical C que significa “en” o “lugar de”. 

 

De esta manera  Ehecatépetl, nombre prehispánico de Ecatepec, se traduce 

etimológicamente y literalmente “Donde está el cerro del Viento” o simplemente “En el 

cerro del viento”. 

 

Cabe señalar que el 19 de septiembre de 1997, por iniciativa del entonces diputado local del 

distrito XLII, Eruviel Ávilla Villegas,  la LIII legislatura  realizó una sesión extraordinaria 

en el Centro Comunitario Museo “Casa de Morelos” para reformar el artículo 6 de la Ley 



Orgánica Municipal, a efecto de agregar las palabras “de Morelos” al nombre del 

Municipio de Ecatepec. 

Lo anterior dio como resultado que por el Decreto Oficial número 32 publicado el 30 de 

septiembre de 1997, se reformó el citado artículo de la Ley Orgánica Municipal y quedó de 

esta manera: MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS. 

 

Ecatepec, es un  municipio carente de recursos ecológicos y ambientales, debido a que este 

municipio cuenta con una gran infraestructura fabril.  La Zona Escolar No. 30 re encuentra 

rodeado de fábricas entre ellas: la fábrica de papel “Kimberly Clear”, la constructora  

“Consorcio Ara”, la fabrica de chiles enlatados “La costeña”, entre otras.   

La reserva ecológica más cercana a Ecatepec y por consiguiente a dicha Zona es el Centro 

Interactivo de Educación Ambiental, ubicado en la Sierra de Guadalupe. 

 

 

 

1.2 MARCO ESTRUCTURAL 

 

 

Según el Censo del INEGI del año 2000, Ecatepec cuenta con una población de un millón 

de 622,697 habitantes, (aunque las estimaciones realizadas en el municipio indican que la 

población supera los 3 millones de habitantes). 

 

Ecatepec de Morelos ocupa el primer lugar dentro de los 10 municipios más poblados del 

Valle Cuautitlan-Texcoco y representa el 12.4% de la población estatal. 

 

La edad promedio de los ecatepequenses es de 23 años en los hombres y de 24 años  en las 

mujeres.   La mujer ecatepequense tiene dos hijos en promedio.   Según el Censo de 

Población y Vivienda del año 2000, hay 957,036 personas mayores de 18 años. 

La población con capacidades diferentes es de 23,404 personas; de las cuales 10,832 lo son 

por algún problema motriz. 



En la escuela primaria “Vicente Guerrero” adscrita a la Supervisión Escolar de la Zona No. 

30 se atienden a tres niños con capacidades diferentes (1 con síndrome de dowm, 1 con 

discapacidad auditiva y 1 con retraso psicomotor ), a partir de este ciclo escolar 2004-2005, 

en todas las escuelas de la república mexicana se implementó el Programa de Integración 

Educativa cuyo objetivo es, “brindar una atención educativa integradora a los alumnos 

con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad mediante el apoyo de 

educación especial.”3

 

En Ecatepec hay 346,922 viviendas, que en su mayoría están compuestas por 4 ocupantes 

de las cuales 331 mil 225 cuentan con servicios públicos de agua, luz, drenaje, asimismo, 

con vialidades con un total de 76.60 Km2. 

Las avenidas principales por las que está  rodeada esta Zona Escolar son la  Av. Central, 

que parte de la Central de Abastos en Ecatepec y termina hasta el Circuito Interior  Río 

Consulado, la Av. 5 de Mayo que entronca con la carretera federal Lechería – Texcoco y la 

principal, la Vía Morelos que empieza donde termina la Av. 30-30 o continuación de la Av. 

José López Portillo y entronca con la Autopista México – Pachuca. 

 

El 54.2% tiene un ingreso de hasta 2 salarios mínimos y el 45.8% de la población, tiene un 

ingreso mayor a 2 salarios mínimos.   En Ecatepec existen un total de 7,571 empresas, de 

las cuales 5,540 pertenecen al sector comercial,  1, 680 al de servicios y 351 al sector 

industrial.  En términos generales, en el municipio una cada tres personas trabaja, una 

estudia y la restante se dedica al hogar, lo que denota una estructura balanceada de la 

población. 

 

Además se cuenta  con 46 Unidades Médicas, 1,599 médicos, 2,087 enfermeras y 655 

camas hospitalarias, la unidad médica más cercana a la Zona Escolar 30 es la Cruz Roja 

ubicada en el Centro de San Cristóbal Ecatepec. 

 

                                                 
3 SEIEM,   Programas y proyectos educativos de apoyo educativo.  p. 8  



“El 96.1% de la población mayor de 15 años es alfabeta funcional, es decir, saben leer y 

escribir.  El 84% de la población mayor de 15 años, tiene la primaria concluida.  96,260 

son profesionistas, 39,319 en el área de la Ciencias Sociales y Administrativas; 11,864 en 

la Educación de Humanidades; 26,365 en Ingenierías y 9,299 en Salud. Contamos con 

363,447 alumnos de todos los niveles; 14,784 Profesores y 897 escuelas de todos los 

niveles educativos.”4

 

La Subdirección de Educación Primaria en la Región de Ecatepec, esta dividida en 9 

Sectores Educativos, cada uno de ellos con aproximadamente 7 Zonas Escolares que 

dirigen y supervisan la calidad educativa de las escuelas.  La Zona Escolar No. 30, 

perteneciente al Sector Educativo No. VI de esta misma subdirección tiene a su cargo la 

supervisión de 6 escuelas primarias, todas ellas ubicadas en la parte sur del Centro de 

Ecatepec. 

Cinco  de las seis  escuelas de esta Zona, se encuentran dentro del Programa Escuelas de 

Calidad, pero eso no significa que la escuela que no está dentro de este programa no 

ofrezca calidad educativa.     Las escuelas primarias son instituciones destinadas a propiciar 

educación general básica, cuyo objetivo primordial es dotar al educando de la información, 

los conocimientos y las habilidades que fundamentan cualquier aprendizaje posterior, así 

como propiciar el desarrollo de las capacidades individuales, la adquisición de hábitos 

positivos para la convivencia social y las habilidades intelectuales.   

 

Cumpliendo así con absoluto apego al Articulo 3° Constitucional y demás principios 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:  

“La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar  armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria la conciencia de 

solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia...  será laica...  se basará en 

los resultados del progreso científico, luchará contra su ignorancia y sus efectos... será 

democrática, considerando a la democracia no solo como una estructura jurídica y un 

                                                 
4 www.edomex.gob.mx/legistel/cnt/  
 



régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el mejoramiento económico, 

social y cultural del pueblo...  será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos 

atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros 

recursos, a la defensa de nuestra independencia política al aseguramiento de nuestra 

independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura...  será 

gratuita... etc.” 

  

Con base en estos principios se busca asegurar la formación de ciudadanos críticos, 

reflexivos y nacionalistas, capaces de transformar su realidad y de impulsar el desarrollo 

económico y social del país. 

Hay que recordar los tres principios de la educación pública que marca el Articulo Tercero 

Constitucional: Laica, gratuita y obligatoria; están alcanzando en los hechos y en las leyes 

nuevas exigencias, por un lado, y nuevas formas de implementación, por el otro. 

La Ley General de Educación, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 

de julio de 1993, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en su segundo articulo y 

siguiendo los principios del Articulo 3° Constitucional dice que: “Todo individuo tiene 

derecho a recibir educación y por lo tanto todos los habitantes del país tienen las mismas 

oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos 

que establezcan las disposiciones generales aplicables.  La educación es un medio 

fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que 

contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor 

determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera 

que tenga sentido de solidaridad social”  

 

Por otro lado, analizando los fines y propósitos de La educación primaria, del Plan y 

Programa de Estudios de la misma tiene como objetivo que los alumnos: 

 

 Adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales (la lectura, la escritura, la 

expresión oral, la búsqueda y selección de información, la aplicación de las 

matemáticas a la realidad) que les permita aprender permanentemente   y con 



dependencia, así como actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas 

de la vida cotidiana. 

 Adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos 

naturales, en particular los que se relacionan con la preservación de la salud, con 

la protección del ambiente y una visión de la Historia y Geografía de México. 

 Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes y la 

práctica de valores en su vida personal, en sus relaciones con los demás y como 

integrantes de la comunidad nacional. 

 Desarrollen actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes y el ejercicio  

físico y deportivo”.5 

 

De acuerdo con estos objetivos, los contenidos básicos son medio fundamental para que los 

alumnos logren los propósitos de la formación integral, como definen a ésta el Articulo 

Tercero Constitucional y su Ley reglamentaria. En tal sentido, el termino básico no alude a 

un conjunto de conocimientos mínimos o fragmentarios, sino justamente a aquello que 

permite adquirir, organizar y aplicar saberes de diverso orden y complejidad creciente. 

 

 

 

1.3   DIAGNÒSTICO PEDAGÒGICO 

 

 

Actualmente la Zona Escolar No. 30, ubicada en Calle Melocotón No. 2 Fraccionamiento 

Jardines de Ecatepec, en Ecatepec, Estado de México, esta integrada por 6 escuelas, 4 

matutinas y 2 vespertinas, cuenta con una población de 1824 alumnos distribuidos en 66 

grupos con 1 docente al frente de cada uno de ellos.  Es pertinente señalar que cuando 

hablamos de 66 grupos no nos estamos refiriendo a 66 maestros ya que, 37 de ellos tienen 

doble plaza y solo 29 trabajan un turno. 

 
                                                 
5 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Planes y Programas de Estudio.   p 13 



A finales del Ciclo Escolar 2001-2002, con la implementación del Programa Escuelas de 

Calidad, el profesorado que conforma cada uno de los centros de trabajo adscritos a esta 

Zona Escolar se vieron en la necesidad de  elaborar un Proyecto Educativo que permitiera 

desarrollar en el alumno su formación integral y autónoma para resolver los problemas de 

la vida cotidiana; coincidiendo  en que la lectura es el principal problema del fracaso 

escolar en los alumnos.    Además de reconocer que el cambio en los contenidos y enfoques 

curriculares de planes y programas de estudio son congruentes con la misión del Sistema 

Educativo, por tal motivo, en los Proyectos de Escuelas de Calidad (PEC) plantean la 

actualización permanente de su profesión para transformar su práctica docente 

considerando su formación como un aspecto fundamental para elevar la calidad educativa,  

y tomando el aprendizaje de la lectura como el arma principal que ayudará a mejorar de 

manera eficaz los aprendizajes que se imparten en la escuela primaria. 

 

No puede iniciarse un movimiento hacia la calidad si no reconoce que existen problemas, 

es necesario que exista un compromiso, el cual debe ser de todos, debemos renovar el 

compromiso de la modernización educativa práctica docente como enfoque y como 

contenido educativo. 

 

Para lograr lo anterior, es necesario organizar el trabajo contemplando los diferentes 

factores que intervienen en el proceso educativo, partiendo del diagnóstico de necesidades 

de cada una de las escuelas pero en particular el de las escuelas de esta Zona  Escolar, y que 

nos lleven a una programación que permita dar una educación dinámica y formativa que 

caracterice a cada escuela por su eficacia y eficiencia hacia un nuevo modelo educativo. 

 

El papel de nosotros los docentes es apoyar a los alumnos a introducirse a la vida que 

habrán de llevar a lo largo de su existencia.  Así como cada maestro tiene una misión, la 

escuela primaria también tiene su propia misión, de acuerdo al Articulo Tercero 

Constitucional, la Ley General de Educación y los Planes y Programas de Estudio debe ser 

obligatoria, laica, apegada al proceso científico, democrática, nacional, gratuita, 

contribuyendo a la mejor convivencia humana y al desarrollo de sus facultades par adquirir 



conocimientos y capacidades de observación, análisis y reflexión,  fortaleciendo el aprecio 

por la historia y la creación entre otros. 

 

Para constatar que la lectura es el principal  problema pedagógico del fracaso escolar 

en la Zona 30, se diseñaron distintas herramientas de evaluación como encuestas a 

maestros, alumnos y padres de familia y con  base en ellas se diagnosticó dicho 

problema, argumentando que la consecuencia principal es la inadecuada aplicación de 

metodologías por la falta de actualización del maestro y poca atención por parte de los 

padres de familia. 

 

Por mi parte, analicé los resultados de evaluaciones bimestrales, semestrales y finales y 

estos arrojan promedios de 6  el cual  se considera como una calificación de rezago; además 

de revisar los concentrados de análisis cualitativo en donde los directores expresan una 

serie de problemáticas que permiten llegar al problema detectado, algunas de ellas son que: 

 

 Los alumnos de 1° a 6° no comprenden lo que leen y no se expresan en forma oral y 

escrita, lo que origina una deficiente interpretación en los contenidos.6 

 Los alumnos de 1° a 6° no pueden redactar correctamente.7 

 Los alumnos de 3° a 6° en su mayoría tienen bajo rendimiento académico en las 

asignaturas de historia, geografía y civismo, ya que estas clases con muy aburridas 

y de poco interés8  

 Los alumnos de 3° a 6° se aburren con las clases tradicionales basadas en 

resúmenes y en la elaboración de cuestionarios debido a la falta de una 

metodología y estrategias didácticas adecuadas por los maestros9. 

 

 

 

                                                 
6 SEIEM,  PEC- Esc. Prim. “Leona Vicario”.  p. 12 
7 SEIEM,   PEC-Esc. Prim. “Victoriano Granados Basurto”   p. 16  
8 SEIEM,  PEC- Esc. Prim. “Jaime Sabines”.  p. 14 
9 SEIEM,  PEC- Esc. Prim. “Vicente Guerrero”.  p. 9 



1.4 PROBLEMATIZACIÓN 

 

Los mexicanos no formamos un país lector. Las causas son diversas, pero una de ellas se 

genera en la escuela primaria, debido a las estrategias empleadas por los maestros en 

torno a la enseñanza de la lectura.  

 

Con el apoyo de herramientas de evaluación como encuestas y entrevistas (VER 

PAGINAS),  que realicé y apliqué a  maestros de grupo de la Zona Escolar No. 30, pude 

observar que los profesores, principalmente los del primer ciclo (1° y 2°) piensan que la 

lectura es solamente un proceso alfabetizador, que se debe enseñar a leer, utilizando el texto 

como motivador para enseñar determinadas letras y no es utilizado con sentido 

comunicativo.  En los demás ciclos de la educación primaria, el profesor la utiliza para que 

sus alumnos resuelvan cuestionarios, exámenes, etc.   Con la aplicación de las encuestas me 

di cuenta de que los docentes no tienen el hábito de la lectura, ni el gusto por ella, por lo 

tanto se demérita su importancia.  En el segundo capítulo se dará conocer más 

detalladamente el resultado y análisis de estas encuestas.     

 

Con base en el diagnostico pedagógico encontrado en los proyectos educativos que las 

escuelas realizaron, me surge una interrogante que considero muy importante y  que ha sido 

la clave para realizar este trabajo:  ¿LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE 

LA ZONA ESCOLAR No. 30, DEL SECTOR EDUCATIVO No. VI  PERTENECIENTES 

A LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA REGIÒN DE 

ECATEPEC NO EMPLEAN ADECUADAMENTE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES  

PARA FOMENTAR LA LECTURA? 

 

De igual manera me surge como hipótesis que los docentes de educación primaria no 

emplean estrategias y actividades de lectura, debido a que los maestros de 1° a 6° 

grado carecen de una metodología adecuada para el tratamiento de las diversas 

asignaturas principalmente en español,  aparte de  no utilizar los materiales didácticos 



existentes en los planteles escolares que sirven para apoyar sus clases por el 

desconocimiento de los mismos y la falta de seguridad apropiada para el manejo de 

éstos. 

Pero lo que más importante me parece es que los maestros de primero a sexto carecen de 

hábitos de investigación, de gestión y el más importante, la falta de hábito lector debido a 

que dedica su tiempo fuera del horario escolar a otras actividades, lo que trae como 

consecuencia un rezago educativo, originando esto practicas tradicionalistas que no 

permiten la implementación de estrategias y actividades suficientes y adecuadas por parte 

de los maestros para hacer más atractivas las clases y elevar el rendimiento académico. 

 

“El hábito es una costumbre, es la disposición adquirida para realizar actos repetidos.  

Habituarse a leer es permanecer en la lectura.  Pero lo interesante es adquirir esta 

costumbre por decisión propia no impuesta”.10

 

En México no se lee porque se impone la lectura como si fuera un ejercicio y una tarea; 

no se lee porque al alumno se le cuestiona ; no se lee porque se le pide un resumen de lo 

leído; no se lee porque no se le permite escoger los títulos, y no se lee porque no se 

analiza el contenido de la obra, en la mayoría de los casos a los maestros nos preocupa 

más como se llama el autor del libro, donde nació, los datos bibliográficos, etc., habrá 

excepciones en preguntar algo más importante sobre la lectura que se realizó del libro 

pero esto será en casos muy particulares. 

 

Una de las tareas primordiales de la escuela primaria  en la asignatura de español, es 

lograr que el alumno desarrolle el acto de leer, rescatando el significado de los textos a 

los que tiene acceso. 

Tradicionalmente, en la escuela primaria, se tenia la idea de que el niño no sabía nada al 

ingresar a la escuela y era necesario enseñárselo todo. Aun más, se consideraba que todos 

                                                 
10 Eduardo Robles Boza.  Si no leo me a-burro.  p.44 



los niños se encontraban en el mismo nivel de desarrollo y por lo tanto debían alcanzar la 

misma meta, sin embargo; “la escuela tradicional fue una forma perfectamente adecuada 

a las necesidades de su tiempo y en esta sentido moderna.  El vigor con que hoy subsiste 

es correlativo al modelo de sociedad que le dio origen.”11

 

Anteriormente la educación en México se guiaba aun más con la escuela tradicional, el 

fomento de lectura no era el principal objetivo, sino que los docentes nos preocupábamos 

más porque los niños aprendieran a leer y escribir, una vez que ellos aprendieran estas 

habilidades nos olvidábamos de algo fundamental: fomentar el gusto por la lectura. 

 

Sin duda alguna el fomento a la lectura no es precisamente un tema inédito o nunca 

tratado, existe material suficiente como para pensar en hacer uno nuevo y  diferente.  La 

falta del hábito lector es un problema común de encontrarlo y fácil de detectarlo en todos 

los niveles educativos las causas son diversas y una de ellas es sin duda alguna la forma 

de enseñar e inculcar  la lectura de nosotros los maestros  hacia los niños;  las estadísticas 

en comparación a otros países nos lo demuestran.  

“La población de Cuba o Argentina para no nombrar países europeos, leen un promedio 

de 20 libros por persona, por placer y no por deber, en México se reduce a medio libro 

por año. Mientras que en Chile el 18%  de sus habitantes leen diario o casi diario, por 

convicción y no por imposición, en México lo hace el 2% auque estos datos 

sorprendan”12. 

 

La razón que me impulsa a realizar este proyecto, surge a partir de mi trabajo diario como 

Apoyo Técnico Pedagógico en la Supervisión de esta Zona  Escolar. Los esfuerzos 

                                                 
11 Margarita Panza González.  Fundamentaciòn de la didáctica. p. 51 
12 Eduardo Robles Boza, Si no leo me a-burro.  p.17 
 



institucionales y de muchas organizaciones  gubernamentales,  sugieren poner a los niños 

en contacto con los libros, esto es, con textos que fomenten la lectura para lograr crear 

una actitud de gusto permanente por la misma, esto se debe a que los libros por sí solos 

no crean lectores, se requiere del esfuerzo interesado por el maestro para aprovechar los 

recursos con que cuenta actualmente y que están a su alcance. 

En la escuela primaria,  constantemente nos enfrentamos con problemas que tienen que 

ver con la lectura, como por ejemplo la falta de información cuando alguien nos pregunta 

sobre algún tema y no sabemos que contestar. 

Con la realización de este trabajo, lo que deseo es que tanto los docentes como los 

alumnos de esta Zona Escolar, nos veamos beneficiados con los aportes que se 

desarrollaran  de manera general en el mismo, para que podamos incrementar nuestros 

conocimientos y prácticas sobre la lectura. 

 

El objetivo de esta tesis, consiste en reflexionar y analizar como aborda la lectura el 

docente en el aula generalmente y por consiguiente, promover en el maestro,  

actividades de lectura que el permitan mejorar su práctica docente, particularmente, 

para lograr que los alumnos de la Zona 30 fortalezcan sus potencialidades para que 

sean útiles así mismos y al entorno que les rodea, considerando en forma prioritaria el 

fomento a la lectura,  luchando siempre por  una educación de calidad congruente con 

lo que marca el Artículo Tercero Constitucional, la Ley General de Educación y los 

Planes y Programas de Estudio. 

 

Se deben abrir espacios de lectura entre maestros pues estos no existen; ya que se puede 

decir que el único programa oficial dedicado a la formación de lectores es el de Rincones 

de lectura dirigido a la escuela primaria en donde de trata de interactuar con los niños, 

ofrecerles actividades, provocar vivencias y poner a su disposición materiales para que lean 

e incorporen a su educación el valor y el gusto por la lectura.  En este programa hay una 

línea de promoción de la lectura para los profesores, aunque es limitada por los pocos 

títulos publicados.   



2.  LA  LECTURA  EN  LA  ESCUELA 
 
 
 
 
2.1 LA LECTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA 
 
 
 
 
La lectura ayuda a construirse a sí mismo, a encontrar un sentido, despierta el espíritu 

crítico y la imaginación, permite soñar, viajar con la mente a otros mundos.  Además la 

lectura es una de las actividades que con mayor fuerza puede llegar a impulsar la 

creatividad y el desarrollo interno del ser humano; le convierte en un sujeto de su propia 

vida. 

 

La lectura en la escuela no logra cumplir con este propósito, ya que generalmente sólo es 

utilizada para obtener información o para reproducir sonidos, no se le da la importancia 

debida. 

Eduardo Robles Boza dice que:   “no se lee porque se impone la lectura como si fuera un 

ejercicio y una tarea, no se lee porque al alumno se le cuestiona, porque se le pide un 

resumen de lo leído, porque no se le permite escoger los títulos...”13, a pesar de que en el 

Plan y Programa de Estudios de Educación Primaria vigentes se da prioridad al 

fortalecimiento de ésta y al de la escritura, que son herramientas indispensables del 

aprendizaje. 

 

Con la lectura se desarrolla una serie de aptitudes útiles en la vida escolar, se ejercita la 

atención, la concentración y la memoria, se amplia el vocabulario, se mejora la ortografía y 

la capacidad de expresión, etc. Por lo tanto los maestros debemos ser los principales 

promotores de la lectura en la escuela.  

 

                                                 
13 Eduardo Robles Boza. “Si no leo me-aburro” p. 16 



Es necesario que los docentes estén en constante actualización; debemos convertirnos en 

lectores ya que como personas estamos inmersas en una sociedad vertiginosamente 

cambiante, donde necesitamos desarrollar la habilidad de aprender a aprender y la lectura es 

un instrumento necesario para la autoformación.  Si los maestros no somos lectores 

habituales, no lograremos  que los alumnos lean.  Es necesario que los maestros tengamos 

un amplio panorama sobre lo que es la lectura, ya que si no se tiene claro este concepto no 

podrá fomentarse. 

 

La lectura es una cuestión de identificar letras para reconocer palabras que den pauta a la 

obtención del significado de las oraciones; ésta nos debe conducir a encontrar respuestas y 

relacionarlas con un contexto. 

 

Leer bien es, más que interpretar o decodificar cualquier mensaje escrito, un ejercicio 

combinado entre el lector, el libro y el autor, ya que el más beneficiado es el primero. 

 

Para Margarita Gómez Palacios la lectura es: 

“un proceso constructivo al reconocer que el significado no es una prioridad del texto sino 

que se construye mediante un proceso de transacción flexible en el que el lector le otorga 

sentido al texto.”14

 

Leer no sólo es interpretar, ni repetir palabras mecanizadas mentalmente, sino establecer un 

dialogo, a través de un proceso constructivo de significados entre el lector y el autor. 

Margarita Gómez Palacios concibe la lectura como una interacción entre el lector y la 

lectura y la comprensión de esta. 

 

La lectura y la escritura son dos procesos que se adquieren simultáneamente, sin embrago 

la lectura no debe estar pensada como una simple reproducción de sonidos, sino 

consolidarla como la elaboración de mensajes con una finalidad precisa.   Aprender a leer 

es como aprender a leer leyendo. 
                                                 
14 Margarita Gómez Palacios, et. al.  “La lectura en la escuela”  p.20 



Felipe Garrido considera la lectura como el modo particular de entender el texto, es 

encontrar su importancia y distinguir lo secundario; es comprender, reflexionar, recrear e 

imaginar, “…pues la lectura misma cuando es auténtica, cuando es simulada, es decir, 

cuando su propósito esencial es dar sentido y significado al texto, constituye un 

instrumento inmejorable para construir la comprensión de un texto”.15  

 

Leer es una actividad mediante la cual el lector le atribuye significado a un texto escrito, 

dicho significado lo construye a partir del texto mismo, de sus conocimientos previos y de 

su capacidad de actualizarlo, utilizarlo y transformarlo. 

 

Leer es un proceso altamente benéfico y productivo que el hombre ha construido con el 

propósito de encontrar respuestas satisfactorias a necesidades mediatas e inmediatas; por lo 

tanto, al leer se tiene que considerar ciertas condiciones que hagan de ello algo placentero y 

que no se convierta en algo tedioso, aburrido o que cause malestar. 

 

A los cinco o seis años de edad  inicia el aprendizaje formal de la lectoescritura, ya sea en 

el nivel preescolar o en la primaria.  El éxito de dicho aprendizaje depende de los procesos 

de maduración del propio niño, de los antecedentes de acercamiento al libro generados en 

el seno familiar y de la forma en la que el maestro le presente la lectura en el contexto 

escolar.  De los seis a los ocho años de edad se encuentra en una fase de introducción o 

iniciación a la alfabetización.  Aprenden y ejercitan las destrezas básicas de la 

decodificación, usan textos cortos, hacen una lectura silábica y por palabras, requieren del 

apoyo de imágenes para constatar su comprensión del contenido. 

 

La lectura es una habilidad compleja cuyo dominio se logra sólo a través de la práctica.  El 

niño sentirá seguridad si los maestros le acompañan a leer, comparten su lectura y respetan 

su ritmo lector.  

 

                                                 
15 Felipe Garrido. “El buen lector se hace no nace”.  P. 107 



“La postura tradicional de la educación ha definido a la lectura como un proceso 

mecánico de decodificación de unidades gráficas en unidades sonoras, y a su aprendizaje 

como el desarrollo de habilidades perceptivo-motrices cuya función consiste en la 

identificación de las grafías que forman una palabra, una oración o un párrafo”.16   

 

Dentro de la postura tradicional, la acción metodológica mecanizada en los procesos de 

lectura mediante el uso del sistema de escritura es mediada por la intervención del profesor; 

él es quien determina qué se ha de leer, cómo se ha de leer y qué es lo que se debe 

comprender al leer. 

 

En tal sentido, los procedimientos de la lectura guiados por normas horizontales producen 

una continua repetición y memorización de partes de un texto, llevando al alumno a una 

situación pasiva;  haciendo del proceso lector un conocimiento técnico-rutinario, evitando 

la interacción entre el lector, el texto y el autor. 

 

En cambio, en la postura constructivista hay una transformación significativa de la lectura, 

la cual es conceptualizada como un proceso interactivo fundamentado por el pensamiento y 

el lenguaje, donde la comprensión se postula como la construcción del significado del texto 

en torno a los conocimientos y experiencias previas del lector. 

  

En esta postura se concibe la lectura como: “La relación que se establece entre el lector y 

el texto, una relación de significado, y la comprensión lectora como la construcción del 

significado particular que realiza el lector, y que de este modo constituye una nueva 

adquisición cognitiva.17

 

La reflexión de la importancia de la lectura en la escuela primaria nos lleva a una 

interrogante que seguramente  muchos nos hemos planteado, ¿somos capaces de apreciar el 

verdadero lugar que ocupa la lectura en la formación de los niños?  Se considera 
                                                 
16 Margarita Gómez Palacios.  La lectura en la escuela.   p. 14   
17 Ibid, p. 16 



actualmente que la lectura en la escuela ha quedado en un lugar secundario debido a que los 

docentes tenemos como prioridad cubrir el mayor número de contenidos con  los alumnos, 

cumplir con las comisiones y con la documentación requerida por la autoridad 

correspondiente.  “Los intereses de la lectura de los alumnos que llegan a la escuela son 

nuestra oportunidad, pero los intereses con que salen son nuestra responsabilidad.”18

 
 
 
 
2.2 EL PAPEL DE LA LECTURA EN EL DOCENTE 
 
 
 
 
Tomando como base la modernización educativa, el docente tiene ante sí dos retos: el 

primero,  identificarse así mismo como sujeto que aprende y el otro como promotor, 

coordinador y agente directo del proceso enseñanza aprendizaje.  Como sujeto que aprende 

debe acercarse a la lectura, para que conozca las diversas teorías que la fundamentan y 

como promotor, coordinador y agente directo del proceso enseñanza aprendizaje  le toca al 

maestro revisar los objetivos de enseñanza en relación a la lectura, seleccionar los 

contenidos que le propone el plan y programa de estudios, diseñar estrategias didácticas 

apropiadas para que los niños tengan motivos y oportunidades para expresarse, leer, 

reflexionar sobre la lectura, interpretar información de un texto y defender sus puntos de 

vista. 

 

Lo anterior plantea  la necesidad de ofrecer al docente espacios y oportunidades de 

actualización sobre todo en estrategias lectoras. 

 

A pesar que la lectura es considerada muy importante, en la escuela se le asigna poco 

tiempo, sólo es usada como apoyo didáctico.  La prueba de esta afirmación se encuentra al 

interior del aula cuando al solicitar al alumno una interpretación personal sobre un texto se 

limitan a repetir textualmente el mismo, no establecen un diálogo con el autor.  Además el 
                                                 
18 Marcela Rodríguez.  Ante la crisis de la lectura una literatura de transición.  p. 5 



problema presentado en algunas escuelas es el bajo rendimiento escolar, el cual es atribuido 

a la falta de comprensión lectora,   la cual puede ser debida a la forma en como se enseña a 

leer y escribir, pues la mayoría de los maestros emplean métodos   de enseñanza que no 

consiguen desarrollar la comprensión, sino la decodificación; el descifrado de códigos y por 

lo tanto se vuelve una actividad monótona, aburrida y como consecuencia no se adquiere el 

gusto por la lectura. 

 

Actualmente, al menos en teoría, se pretende que el aprendizaje de la lectura y la escritura 

se apoyen en hablar, cuestionar, escuchar, compartir experiencias que tengan relevancia y 

significado.   Es aquí en donde el profesor juega un papel importante como promotor de la 

lectura.  Este fue un motivo para que Elsie Rockwell realizara un estudio sobre la lectura en 

el docente llamado Los usos magisteriales de la lengua escrita,  fue un trabajo realizado 

que se basó en una investigación de campo efectuado en zonas escolares de Tlaxcala de 

1980 a 1985, de igual manera en talleres con maestros  en 1986 y 1987 en el Distrito 

Federal y Estado de México. 

    

Elsie Rockwell inicia su exposición con la afirmación “…lo que pasa es que los maestros 

no leen”…. 19  Esta afirmación es hecha por maestros encargados de la formación de 

docentes, por maestros frente a grupo y es un hecho innegable. 

 

Los docentes continuamente recurren a diversas fuentes para obtener libros que apoyen su 

trabajo.  Los libros que utiliza son sobre temas específicos tales como manuales de 

redacción, históricos, guías didácticas, libros de texto gratuitos, planes de estudio anteriores 

a los actuales, etc., únicos recursos para cubrir los contenidos del programa. 

 

El trabajo académico requiere estar constantemente actualizado por lo que se necesita leer 

mucho.   Pero el tiempo que ocupan en leer generalmente es pagado.   Los maestros no 

tienen gran cantidad de libros porque su salario no les alcanza para adquirirlos.  Los pocos 

libros que tienen los conservan por su utilidad. 
                                                 
19 Elsie Rockwell.  Los usos magisteriales de la lengua escrita.   P. 45. 



“...entre el magisterio lector se recomiendan los libros básicamente con referencia a 

contenido”.20

Elsie Rockwell también señala que hay maestros que leen libros de política o de temas de 

superación personal, psicológicos, revistas, novelas, manuales, etc., no trato de 

menospreciar los hábitos de lectura del maestro, sino señalar que esto se debe, a las 

condiciones materiales y económicas de trabajo como ya se mencionó. 

 

Pero, ¿cómo podemos lograr que los maestros cambien su actitud frente a la lectura?, o 

¿cómo lograr que lean por placer y no por obligación?, quizá las respuestas estén al 

proporcionarles estrategias lectoras, brindándoles espacios de lectura y creando programas 

y talleres de lectura, y así puedan catalogar que la lectura es algo más que un instrumento 

para preparar sus clases. 

 

La participación y la actitud que el maestro muestre, son factores que inciden en la 

valoración de las actitudes y de la lectura misma.  Tanto el docente como el alumno 

debemos trabajar conjuntamente en las diversas actividades,  los niños deben tener plena 

confianza y libertad para desempeñar de la mejor manera el trabajo en clase. 

El papel del profesor consiste, entonces en establecer las condiciones físicas y socio-

afectivas para que los niños descubran el valor que tienen los textos escritos y despierte en 

ellos el gusto por la lectura; incorporándola como una actividad indispensable en su vida 

cotidiana.   

 

El papel de los maestros dentro de la escuela primaria es el de promotor de la lectura y 

como el profesor que da clases y enseña a los niños, además tenemos el deber de conocer 

los materiales existentes en la biblioteca de la escuela, comprender e involucrarnos 

directamente con las necesidades de nuestra comunidad; utilizar nuestro ingenio y 

creatividad para organizar actividades de acercamiento de los niños hacia los libros; 

interesarnos en la lectura y contagiar ese interés a otros, lograr que la biblioteca sea un 

espacio de búsqueda, de curiosidad y de gusto por compartir el saber. 
                                                 
20 Ibidem, p. 48. 



 

Los maestros debemos ser los conductores, los que posibiliten que los libros tengan un 

significado muy particular para el niño, pero un maestro que no lee, no podrá nunca 

modelar o inducir a sus alumnos hacia la lectura. 

 

Desafortunadamente la realidad es que en ocasiones los profesores ni siquiera leemos los 

folletos, libros o revistas informativas que recibimos en la escuela; mucho menos queremos 

leer un libro.  Es tiempo de que los profesores retomemos el esfuerzo por convertirnos en 

lectores habituales y proyectemos lo aprendido en nuestro trabajo educativo. 

 

 

 

2.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

El trabajo de investigación que presento lo realicé mediante un estudio exploratorio21 

puesto que  la finalidad era reflexionar y analizar la manera en cómo aborda la lectura el 

docente de Educación Primaria en el aula, ya que éste es un tema relativamente poco 

tratado  a pesar de su gran importancia.  El docente puede ser un excelente mediador entre 

los alumnos y la lectura, si es que los invita a leer desarrollando estrategias de lectura con 

carácter lúdico y creativo dentro de un ambiente formal y de libertad, tomando en  cuenta 

los intereses  de los niños, pero sobre todo dándoles el ejemplo. 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el diseño no experimental porque se analizó 

lo que piensan los maestros, sobre la lectura y qué lugar ocupa en su trabajo diario.  

                                                 
21 Roberto Hernández Sampieri en su libro de Metodología de la Investigación, dice que los estudios 
exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación 
poco estudiado o no ha sido abordado antes. p. 59 



“En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador”22   

 

Al aplicar el enfoque no experimental se tuvo que acudir al medio en donde se encontraban 

los sujetos de estudio, no hubo, a diferencia de la experimentación la asignación al azar 

porque se determinó la zona escolar en que se realizó la investigación.   

 

El tipo de diseño no experimental que se aplicó fue el transaccional descriptivo, el cual 

consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o  más variables y proporcionar 

su descripción; por lo tanto son estudios puramente descriptivos y cuando establecen 

hipótesis, éstas también son de carácter descriptivo23. 

 

La muestra que se utilizó para la aplicación de encuestas correspondió a 47  docentes 

de 66 que laboran en las seis escuelas  Zona Escolar No. 30 Sector VI de la 

Subdirección de Educación Primaria en la Región de Ecatepec, ubicada en Melocotón 

No. 2 Fracc. Jardines de Ecatepec, en Ecatepec, Méx.,  ya que  de los mismos,  19 

trabajan la doble plaza. Durante el ciclo escolar 2004-2005, cada uno de los 

participantes contestó una encuesta, la cual se analizó y sirvió de base para 

seleccionar una muestra de aquellos que aportaron datos significativos para una 

entrevista libre. 

  

Los resultados arrojados por la encuesta y las entrevistas fueron considerados para la 

formulación de estrategias que proporcione al maestro elementos para adquirir el hábito de 

la lectura y las aplique en su trabajo diario con los alumnos. 

 

El análisis de resultados en la aplicación de encuestas permitió conocer si la población de 

maestros es lectora, que tipo de lectura lee y cuantas horas a la semana dedica a la lectura, 

etc.    

                                                 
22 Ibidem,  p. 189 
23 Ibidem, p. 193 



Se llevó a cabo en la Zona Escolar No. 30 de Primarias que se encuentra ubicada al Noreste 

de Ecatepec, el medio es urbano, la preparación profesional de los 47 docentes encuestados 

es de Normal Básica hasta Licenciatura en Educación Primaria, sus edades fluctúan entre 

los 23 y 70 años de edad localizando un promedio de 40 años de edad, del total 36 son de 

sexo femenino y 11 de sexo masculino.   

 

El formato que se utilizo para la encuesta es el siguiente. 

 

 
ENCUESTA 

 
 Años de servicio ________________________ Sexo   ________________________ 

Grado que atiende ___________________    

 
 
POR FAVOR SUBRAYE LA RESPUESTA QUE CONSIDERE ADECUADA A SU 
PRACTICA DOCENTE 
 
 
 

1. ¿Lee historietas o cuentos con sus alumnos? 
 

A) Todos o casi todos los días  B) Una o dos veces por semana  
C) Alguna vez al mes    D) Casi nunca 
E) Nunca 

 
2. ¿Usted lee? 

 
A) Todos o casi todos los días  B) Una o dos veces por semana  
C) Alguna vez al mes    D) Casi nunca 
E) Nunca 
 
 

3. ¿Lee por gusto? 
 
A) Todos o casi todos los días  B) Una o dos veces por semana  
C) Alguna vez al mes    D) Casi nunca 
E) Nunca 
 
 



4. ¿Asiste a exposiciones literarias? 
 

A) Todos o casi todos los días  B) Una o dos veces por semana  
C) Alguna vez al mes    D) Casi nunca 
E) Nunca 
 

5. ¿Compra libros y los lee? 
 
A) Todos o casi todos los días  B) Una o dos veces por semana  
C) Alguna vez al mes    D) Casi nunca 
E) Nunca 
 

6. ¿Lee en casa? 
 
A) Todos o casi todos los días  B) Una o dos veces por semana  
C) Alguna vez al mes    D) Casi nunca 
E) Nunca 
 

7. ¿Lee en el trabajo? 
 
A) Todos o casi todos los días  B) Una o dos veces por semana  
C) Alguna vez al mes    D) Casi nunca 
E) Nunca 
 

8. ¿Lee en su tiempo libre? 
 
A) Todos o casi todos los días  B) Una o dos veces por semana  
C) Alguna vez al mes    D) Casi nunca 
E) Nunca 
 

9. ¿Compra libros de enseñanza? 
 

A) Todos o casi todos los días  B) Una o dos veces por semana  
C) Alguna vez al mes    D) Casi nunca 
E) Nunca 

 
 
10. ¿Compra libros de literatura? 

 
A) Todos o casi todos los días  B) Una o dos veces por semana  
C) Alguna vez al mes    D) Casi nunca 
E) Nunca 
 
 
 



11. ¿Lee el diario, (periódico)? 
 
A) Todos o casi todos los días  B) Una o dos veces por semana  
C) Alguna vez al mes    D) Casi nunca 
E) Nunca 
 

12. ¿Realiza visitas a la biblioteca? 
 

A) Todos o casi todos los días  B) Una o dos veces por semana  
C) Alguna vez al mes    D) Casi nunca 
E) Nunca 
 

13. ¿Planifica sus clases, tomando en cuenta actividades que desarrollan la 
formación de lectores? 

 
A) Todos o casi todos los días  B) Una o dos veces por semana  
C) Alguna vez al mes    D) Casi nunca 
E) Nunca 
 

14. ¿Fomenta la lectura en su salón de clases? 
 
A) Todos o casi todos los días  B) Una o dos veces por semana  
C) Alguna vez al mes    D) Casi nunca 
E) Nunca 
 

15. ¿Lee los libros del Acervo de Rincones de Lectura? 
 
A) Todos o casi todos los días  B) Una o dos veces por semana  
C) Alguna vez al mes    D) Casi nunca 
E) Nunca 
 

16. ¿En su horario de clases, cuenta con un espacio dedicado a la lectura? 
 
A) Todos o casi todos los días  B) Una o dos veces por semana  
C) Alguna vez al mes    D) Casi nunca 
E) Nunca 
 

17. ¿Considera que su forma de enseñar en el aula propicia en sus alumnos el 
gusto por la lectura? 

 
A) Todos o casi todos los días  B) Una o dos veces por semana  
C) Alguna vez al mes    D) Casi nunca 
E) Nunca 
 
 



18. ¿Cuánto tiempo a la semana dedica a leer? 
 
A) Menos de 5 horas    B) De 5 a 10 horas 
B) De 10 a 15 horas    C) De 15 a 20 horas 
D) Más de 20 horas 
 

19. ¿Cuántos libros lee aproximadamente al año 
 
A) De 1 a 5 libros    B) De 6 a 10 libros 
C) De 11 a 15 libros    D) Más de 15 libros 
E) Ninguno 
 

20. ¿Qué tipos de lectura lee? –Puede señalar más de uno- 
 
A) Volantes   B) Novelas   C) Periódicos 
D) Instructivos  E) Revistas   F) Historietas 
G) Cartas   H) Recetas   I) Política 
J) Libros educativos  K) Ciencia Ficción  L) Cultura General 
M) Otros         ¿Cuáles? _______________________________________ 
 

 

Las respuestas obtenidas de la encuesta se concentraron en un formato que permitió 

clasificarlas en cuatro rangos e interpretarlas de manera grafica. 

 

A continuación se muestra el concentrado de respuestas de encuesta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rango 1: Los maestros como promotores de la lectura 

  

En lo que corresponde a la promoción de la lectura se consideran las preguntas 1, 7, 14, 15 

y 17 de la encuesta aplicada, a continuación se presentan los resultados por medio de 

gráficas. 

Pregunta 1  ¿Lee historietas o cuentos con sus alumnos? 

0%
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45%

36%
A) Todos o casi todos los
días

B) Una o dos veces por
semana

C) Alguna vez al mes

D) Casi nunca

E) Nunca

 
 

De los 47 maestros encuestados 21 contestaron que una o dos veces por semana leen 

historietas con sus alumnos, 17 lo hacen alguna vez al mes y 9 lo hacen todos o casi todos 

los días. 

 

Pregunta 7  ¿Lee en el trabajo? 

31 
65%

12 
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0  
0% 4

9%
0 
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A) Todos o casi
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31 maestros, todos o casi todos los días leen en el trabajo, 12  lo hacen una o dos veces por 

semana y 4 casi nunca lo realizan. 



Pregunta 14 ¿Fomenta la lectura en su salón de clases? 
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2%
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El 60% que corresponde a 28 maestros de 47 encuestados respondieron que todos o casi 

todos los días fomentan la lectura en su salón de clases, el 32%  que pertenece a 15 

maestros contestaron que, una o dos veces por semana fomentan la lectura, el 6% lo hacen 

alguna vez al mes y 2% casi nunca.   

Pregunta 15 ¿Lee los libros del Acervo de Rincones de Lectura? 

28,  
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15%
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El 59% de los maestros encuestados una o dos veces por semana leen con sus alumnos los 

libros de Rincón de lecturas, el 26% lo llevan a cabo alguna vez al mes y el 15% lo hacen 

todos o casi todos los días. El Rincón de la lectura es un proyecto, iniciado en 1986, cuya 

finalidad es fomentar la lectura en la escuela, el cual cuanta con una colección de libros de 

diversos géneros. 



Pregunta 17 ¿Considera que su forma de enseñar en el aula propicia en sus alumnos el 

gusto por la lectura? 
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El 45% de los docentes considera que una o dos veces por semana  que su forma de enseñar 

propicia en sus alumnos el gusto por la lectura, sin embargo el 2% de los docentes 

considera que su forma de enseñaza no propicia el gusto por la lectura en los alumnos. 

 
Rango 2: El hábito lector de los maestros 

 

El cuestionario utilizado para la aplicación de la encuesta fueron dirigidas cinco preguntas 

para conocer el habito lector de los docentes.  La profesión magisterial implica 

necesariamente el acto de leer, pues los profesores tenemos que hacerlo desde el mismo 

momento que se revisan los planes y programas de estudio del grado que se esta 

atendiendo, al preparar las clases, al buscar información que amplíe sus conocimientos.  

Pregunta 2  ¿Usted lee? 
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Todos los maestros encuestados leen, pero solo el 15% lo hace todos o casi todos los días. 

El 39% lo hace una o dos veces por semana, pero lo que resulta preocupante es que el 36% 

casi nunca lo realiza. 

Pregunta 3  ¿Lee por gusto? 

28%

36%34% 0%

2%

A) Todos o casi todos los
días
B) Una o dos veces por
semana
C) Alguna vez al mes

D) Casi nunca

E) Nunca

 
El 36% de los maestros encuestados lee por gusto todos o casi todos los días, el 34% lo 

hace alguna vez al mes, el 28% una o dos veces por semana y solo el 2% casi nunca lee por 

gusto, esto me hace pensar que los maestros  leen por gusto por lo menos para preparar sus 

clases. 

Pregunta 6  ¿Lee en casa? 
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El 59% que corresponde a 28 maestros encuestados leen en casa una o dos veces a la 

semana de manera formal, 12 maestros los hacen una vez al mes y el 15% que son 7 

maestros solamente lo hacen todos los días, probablemente lean algún libro de literatura, 

una novela o los libros de textos para planear sus actividades curriculares o quizás lean el 

periódico, para ello observemos la siguiente grafica. 



Pregunta 11 ¿Lee el diario, (periódico)? 

31%

9%4%
26%

30%

A) Todos o casi todos los
días
B) Una o dos veces por
semana
C) Alguna vez al mes

D) Casi nunca

E) Nunca

 
Los maestros leen el periódico, tal vez lo hagan en casa, en el trabajo, sus ratos libres o 

cuando viajan en el pesero.  El 31% lo realiza una o dos veces a la semana, siguiendo el 

30% que lo realiza alguna vez al mes, el 26% casi nunca lee el periódico, el 9% todos los 

días lo lee y el 4% nunca lo hace.  

 

Pregunta 16 ¿En su horario de clases, cuenta con un espacio dedicado a la lectura? 
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En esta zona escolar todos los docentes tienen un espacio dedicado a la lectura, 

especialmente aquellos que cuenta con el aula de RILEC (Rincones de lectura) y 

bibliotecas de aula. El 62% de los maestros una o dos veces a la semana dedica un espacio 

a la lectura, el 23% todos los días, claro lo hacen n el transcurso de sus clases, el 13% 

alguna vez al mes de manera formal con los libros de RILEC y el 2% casi nunca dedica un 

espacio a la lectura. 



Rango 3: Visitas, planeación y lecturas que realizan los docentes  

Pregunta 4  ¿Asiste a exposiciones literarias? 
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El 54% de los docentes no asiste a exposiciones literarias, las causas son diversas, debido a 

que la mayoría en sus ratos libres o fines de semana se dedica a otras ocupaciones o bien 

trabajan el doble turno. 

Pregunta 8  ¿Lee en su tiempo libre? 
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Los 47 docentes encuestados utilizan su tiempo libre para leer, 17 lo hacen alguna vez al 

mes, 13 lo realizan todos o casi todos los días, 13 mas lo hacen una o dos veces por semana 

y 4 casi nunca leen. 



Pregunta 12 ¿Realiza visitas a la biblioteca? 
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Los maestros casi nunca realizan visitas a la biblioteca, el 19% lo hace una vez al mes. Un 

11% asiste una o dos veces a la semana y el 2% casi todos los días  acude a la biblioteca.  

 

Pregunta 13 ¿Planifica sus clases, tomando en cuenta actividades que desarrollan 

la formación de lectores? 
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El profesor debe buscar actividades que favorezcan las habilidades comunicativas ya que 

esto propicia el desarrollo de la competencia comunicativa de los niños, esto es, que sean 

capaces de utilizar el lenguaje hablado y escrito en diversas situaciones de la vida, el 28% 

todos los días planifica su clases en beneficio de la formación de lectores, el 32% planea 

alguna vez en el mes, el 34% una o dos veces a la semana realiza su plan de clase, pero el 

6% nunca planea sus clases, es preocupante ya que me pregunto como hacen esos docentes 

para impartir sus clases será que acaso ¿improvisan sus clases? 



Pregunta 20 ¿Qué tipos de lectura lee? 

 

La pregunta 20 no se considera para valoración de resultados, ya que en esta pregunta los 

docentes tuvieron la opción de contestar una o mas respuestas que ellos quisieran de 

acuerdo a la lectura que realizan y por lo tanto no se considera para darle un valor 

porcentual. 
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I) Politica
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L) Cultura general
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Los docentes leen diversos tipos de lectura todos leen más de  una de las opciones que en la 

gráfica se  presentan.  

 

 

 



Rango 4: La utilidad que los docentes brindan a los libros 

 

 

En la encuesta aplicada para la investigación seis preguntas fueron dirigidas para conocer la 

utilidad que los docentes brindan a los libros. 

 

La profesión magisterial implica necesariamente el acto de leer, pues los profesores tienen 

que hacerlo desde el mismo momento que revisan el plan y programa del grado que les 

tocan atender, cuando preparan sus clases o al buscar información que amplié sus 

conocimientos y su nivel cultural.  

 

Pregunta 5  ¿Compra libros y los lee? 
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El 43% de los docentes compran libros y los leen una vez al mes, sin embargo el 38% casi 

nunca lo hacen, esto me ha pensar que los que compran libros pueden ser libros de 

enseñanza, es decir algún material de apoyo didáctico para implementarlo en su trabajo 

diario, he aquí que esta pregunta se relaciona con la pregunta siguiente. 



Pregunta 9  ¿Compra libros de enseñanza? 
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Los resultados representados en esta grafica,  demuestran que el 75% de los docentes 

alguna vez al mes compran libros de enseñanza, el 19% casi nunca lo hace,  el 4% compra 

libros casi todos días y se demuestra en la grafica anterior que si los leen.   

 

 

Pregunta 10 ¿Compra libros de literatura? 
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A primera vista el panorama de lectura de los maestros es favorable, ya que un gran número 

de ellos afirma que compran libros y los lee, en esta grafica demuestra que el 43% compra 

libros de literatura alguna vez al mes, sin embargo el 46% casi nunca lo hace, pero esto no 

implica que los maestros no lean, puesto que en  las graficas correspondientes a las 

preguntas cinco y diecinueve demuestran que los docentes leen libros de enseñanza o bien 

otro tema de sus agrado.  



Pregunta 18 ¿Cuanto tiempo a la semana dedica a leer? 
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Los docentes reconocen que la lectura es importante pero  que hay limitantes para leer, pues 

se manifiesta en esta grafica que  los maestros dedican algún tiempo para la lectura en el 

transcurso de la semana; el 47% lo hace uno o dos días a la semana, y el 45% todos los días 

de la semana lee. 

 

Pregunta 19 ¿Cuántos libros lee aproximadamente al año? 
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Al hablar sobre la cantidad de libros que han leído, 23 docentes manifiestan que todos o 

casi todos los días leen, por lo menos los libros de texto del grado que atienden, pues son de  

cuatro a seis libros de 1º a 6ª grado, además los libros de literatura y libros de enseñanza 

que compran.  

 



2.4 ANALISIS DE ENTREVISTAS 

 

 

Para las entrevistas se tomo como muestra a dos docentes de cada centro de trabajo, 

haciendo un total de 12 maestros, cada uno de ellos en diferente grado escolar.  La cantidad 

de  12 maestros entrevistados corresponde al 26% del total de la muestra.  

 

Para la realización de la entrevista se utilizo un guión, basado en un cuestionario con 

elementos que se pudieron recuperar para  conocer las actitudes y actividades cotidianas 

de los maestros referente la lectura y como determinan sus concepciones sobre ella y  

analizar las estrategias de lectura que los mismos  utilizan  en su práctica docente para 

fomentar la lectura en la escuela, ya que estos aspectos son considerados como propósitos 

fundamentales de este trabajo.  

El guión de entrevista que se utilizo para todos los docentes entrevistados es el siguiente: 

 

PREGUNTAS DE ENTREVISTAS 

 
1. ¿Recuerda que le ponían hacer sus maestros de primaria para trabajar la 

lectura? 

 

2. ¿Y más adelante en la secundaria? 

 

3. ¿Y de la normal qué es lo que recuerda? 

 

4. En su práctica docente ¿cuáles son las estrategias a las que recurre para 

fomentar el gusto en la lectura en los niños? 

 

5. Si es una persona que tiene muchos años de experiencia en el trabajo docente 

se le preguntará -¿cuándo ha tenido sexto año, cómo les fomenta a sus alumnos 

el gusto por la lectura? 



6. Cree usted que;  ¿según las necesidades del grado, son las estrategias? 

 

7. Para usted;  ¿qué  es leer bien? 

 

8. ¿Cómo se da cuenta que un niño esta haciendo una buena lectura? 

 

9. ¿Cómo lleva a cabo la lectura que realiza con sus alumnos? 

 

10. ¿Cree que su forma de enseñar motive a sus niños para tener el gusto y hábito 

por la lectura? 

 

11. ¿Cuál es el tipo de lectura que más le place leer?  

 

12. ¿En qué momentos realiza su lectura, cual es el tiempo que dedica a leer? 

 

13. Desde su punto de vista; ¿cómo podría definir la lectura? 

 

14.  ¿Usted considera que los maestros debemos ser los principales promotores de 

la lectura? ¿Por qué?  

 

15. Más allá del aula, usted ha podido fomentar he incrementar el hábito por la 

lectura en la comunidad escolar? 

 

16.  ¿Y con los padres de familia realiza alguna actividad de fomento a la lectura? 

 

17. ¿Qué sugiere usted, para fomentar la lectura en los niños y también en los 

maestros? 

 

18. Considera que la lectura es básica en todas las asignaturas y que sea un medio 

para la enseñanza no sólo en la escuela, sino en la vida? 



 

19. A criterio propio considero, como lector activo aquella persona que lee 

constantemente comprendiendo lo que hace, es decir que lea con calidad no en 

cantidad, y como lector pasivo aquella persona que solo lee cuando tiene que 

leer para preparar una clase o por la necesidad que el momento requiera. 

¿Qué tipo de lector se considera usted? Y ¿Por qué? 

 

20.  ¿Qué le motivo a leer? 

 

 

El guión permite recuperar ordenadamente cierta información, sin embargo no se realizan 

las preguntas de manera exacta, sino dependiendo de la información que los docentes 

arrojaron con sus respuestas. 

 

Las entrevistas se realizaron en el mes de enero y febrero del 2005, para lo cual se hizo una 

filmación y finalmente se presenta la escrituración de las mismas. 

En las entrevistas realizadas se encontraron cuatro aspectos esenciales de las respuestas las 

cuales se clasificaron de la siguiente manera:  

 

1)  Definición de  la lectura 

2)  Estrategias a las que recurre para fomentar el gusto en la lectura en los niños. 

3)   Fomento a la lectura en la escuela.  

4)   El gusto por leer. 

 

Es necesario mencionar que los 12 entrevistados se consideran lectores activos (aspecto 

señalada en la pregunta 19) y que lo hacen por gusto sin la necesidad de requisito laboral o 

académico. 

 

 



Primer aspecto: Definición de la lectura  

 

Para los maestros la definición de lectura es, comprender lo que se está leyendo, señalan 

que se hace buena lectura cuando se entiende, se reflexiona y se aplica lo que se lee.  

Mencionan que es un medio para incrementar la cultura, de conocer otros mundos, otras 

costumbres, viajar con la imaginación a través del mundo o de la historia. 

La lectura es un acto individual que no puede tener los mismos efectos en una persona u 

otra. 

 

 

Segundo aspecto: Estrategias a  las  que recurre para  fomentar el gusto en la lectura 

en   los niños 

 

Los docentes entrevistados creen que en ellos está el despertar el interés por la lectura.  La 

enseñanza de la lectura no debe hacer que su aprendizaje consista únicamente en descifrar 

códigos lingüísticos, ni tampoco debe constituir una carga para el alumno. 

 

Al analizar las respuestas de las entrevistadas se observa que la lectura juega un papel 

importante en el trabajo docente y señalan como prioridad en su forma de enseñar los 

aspectos lúdicos, no es un acto mecánico ni se puede realizar en una sola emisión, no se 

puede reducir a un curso, la lectura es personal y no se puede imponer se debe motivar al 

gusto por ella. 

 

La estrategias a las que los docentes recurren para fomentar la lectura en el salón de clases 

son  las actividades planteadas en los planes y programas de estudio, así como ficheros u 

otras actividades que han aprendido en el transcurso de su servicio, algunos otros recuerdan 

las actividades que realizaban en sus estudios y con ciertas modificaciones los han llevado a 

la practica y les han funcionado para fomentar la lectura. 

 

 



Tercer aspecto: Fomento a la lectura en la escuela.  

 

La necesidad de formar lectores, nos lleva a mejorar el hábito lector de los alumnos para 

lograr desarrollar eficazmente las competencias comunicativas ellos y en una mejor 

enseñanza por parte de los docentes. 

A los maestros y maestras entrevistados se les pregunto si ellos deben ser considerados los 

principales promotores de la lectura y los doce docentes entrevistados responden que si, 

puesto que la lectura es una de las bases de la educación primaria.  

 

Para fomentar la lectura, el maestro debe considerar las características del niño, su edad, 

sus intereses y sus cocimientos previos.  Debe tomar en cuenta que la lectura juega un papel 

importante en la vida del niño porque le permitirá comprender sus formas de comunicación  

 

Cuarto aspecto: El gusto por leer. 

 

El gusto por la lectura se refleja en la capacidad de expresar por escrito las vivencias que se 

tienen, interviene también  la formación académica y l contacto con personas apasionadas 

de la lectura.  El gusto por la lectura propicia el desarrollo de la expresión oral y escrita.   

La lectura es un sinónimo de libertad pero generalmente no se da sola, surge de la 

mediación entre algo o alguien.  Una lectura, su maestra  de 1° y 2° grado, el juego a la 

escuelita, sus papas, son aspectos que docentes entrevistados manifiestan para expresar de 

donde surgió para ellos el gusto por leer. 

 

Los maestros en la escuela son parte importante para introducir el gusto por leer, sin olvidar 

que la familia también es un factor determinante para despertar el interés de leer. 

 

Las entrevistas realizadas fueron filmadas y al final de este trabajo se presentan de manera 

escrita. 

 

 



3. ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA LECTURA  
 

  
 
3.1  ¿QUE SON LAS ESTRATEGIAS? 
 
 
 
A través de las épocas uno de los objetivos más perseguidos  de la educación básica es 

enseñar a leer, ya que la lectura está presente en los escenarios de todos los niveles sociales, 

políticos, económicos y por supuesto educativos; leer se considera una actividad 

trascendental para el aprendizaje, no sólo escolar sino de la vida. 

 

El desarrollo de actividades lectoras hace posible crear aptitudes para investigar, 

sistematizar y aplicar conocimientos; por lo tanto el desenvolvimiento de cada cultura, el 

desarrollo del mundo no podría darse sin el dominio de la lectura, sin embargo, está no va 

al ritmo de la actualidad porque un porcentaje muy bajo de la población mexicana es 

lectora y esto lo hemos venido escuchando y leído a través de los medios de comunicación, 

un ejemplo que nos menciona el Ingeniero Julio Sanz Crespo es que “en la Ciudad de 

México se imprimen y se editan un millón doscientos cincuenta mil ejemplares al día, 

mientras que en ciudades como Tokio, Nueva York, París, Roma, hay títulos de periódicos 

que alcanzan tirajes de 5 y hasta 7 millones de ejemplares.  En México se lee un periódico 

por cada 17 habitantes en las ciudades extranjeras se lee un periódico por cada 2 

habitantes”.24

 

Con los  libros sucede algo  semejante, de los  millones de mexicanos que somos sólo 2 

millones de habitantes leen de 2 a 3 ejemplares mientras que el resto no lee un libro en toda 

su vida. Por eso el libro de texto gratuito de educación primaria que se lee  

obligatoriamente en la educación primaria es tan importante porque para el tamaño de la 

                                                 
24 Julio Sanz, C. “El habito de la lectura como factor determinante de la producción editorial” en: Órgano 
oficial de la industria nacional, Revista Industrial, Vol. 12.  No. 122,   Julio-1999.  



población mexicana es el único libro que, tanto maestros como alumnos leeremos en el 

transcurso de un ciclo escolar.  

 

Si el libro está lejos, la lectura nunca se fortalecerá.  Según datos  de INEGI y la SEP, el 

10% de la población todavía es analfabeta, el nivel de escolaridad promedio es de siete 

años, 49%  de la fuerza de trabajo sólo cuenta con instrucción primaria, los salarios de los 

maestros se han reducido 70% en los últimos 15 años hoy un profesor gana 53 pesos al día, 

apenas el 4% del PIB se destina a la educación, cuando la UNESCO recomienda emplear 

por lo menos el 8%. 

 

Si bien nuestro sistema ha cumplido con la tarea de alfabetizar al mayor número de 

mexicanos y de ampliar la cobertura de la educación, afirma Felipe Garrido, ha fracasado 

en la formación de lectores, pues se trata de un objetivo que tiene apenas 20 años de existir, 

además hace falta fortalecer la diferencia entre alfabetización y formación de lectores. 

 

 

Para lograr que la lectura sea una actividad constructiva y  de carácter estratégico que 

implique la interacción entre las características del lector y del texto, dentro de un contexto 

determinado, debemos construir  una representación lo más veraz posible a partir de los 

significados sugeridos por el texto, o sea, es un acto por el cual se otorga significado a 

hechos, cosas, fenómenos y mediante el cual se devela un mensaje; por ello el lector utiliza 

todos sus recursos cognitivos tales como esquemas y habilidades. 

 

La lectura es una actividad estratégica porque el lector reconoce sus alcances y limitaciones 

de memoria, y sabe que de no proceder utilizando sus recursos y herramientas cognitivas en 

forma inteligente y adaptativa, el resultado de su comprensión de la información relevante 

del texto puede verse sensiblemente disminuida o no alcanzarse. 

 

El lector intenta leer, interactuar con el texto debe planear el uso de distintos 

procedimientos estratégicos, por lo tanto, Frida Díaz Barriga,  define una estrategia como 



“... un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea 

en forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y 

solucionar problemas y demandas académicas25. 

 

Es necesario hacer notar que las estrategias son empleadas como procedimientos flexibles y 

adaptativos en diferentes circunstancias, siendo las más utilizadas por los lectores: 

muestreo, predicción, anticipación, inferencia, confirmación y autocorrección. 

 

Algunas estrategias permiten discutir sobre la validez de las distintas interpretaciones que 

pueden darse sobre un texto y es un logro muy difícil de alcanzar porque siempre se ha 

tenido la idea de que el texto tiene un solo significado. 

 

Otras estrategias hacen posible determinar que el lector pone en juego muchos 

conocimientos, su saber sobre el tema, sobre el mundo, etc. 

 

Además de las estrategias de aprendizaje, existen las estrategias de enseñanza. Su 

diferencia radica en que éstas últimas son las actividades que el docente o el mediador 

puede propiciar con la finalidad de potenciar las estrategias de aprendizaje. 

 

“Estrategias de enseñanza son los procedimientos o recursos utilizados por el agente de 

enseñanza para promover aprendizaje significativos”.26     

 

Aprender significativamente supone modificar los esquemas de conocimiento que los 

alumnos tienen y que para ello es necesaria la relación entre nuevas nociones y las ya 

adquiridas. 

 

La aplicación de estrategias lectoras adecuadas para lograr aprendizaje significativo permite 

cambiar la concepción sobre la lectura. Constituye una alternativa para abordar la lectura 

                                                 
25 Frida Díaz Barriga, Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, p. 70  
26 Ibidem, p. 115. 



desde otra perspectiva, ya no como una simple decodificación de signos gráficos, sino 

como una actividad de disfrute y producción de ideas que invita a asomarse a otros 

mundos, a compartir con otros, a profundizar sobre la experiencia y enriquecerla. 

 

Entre algunas de las estrategias de enseñanza que el docente puede ampliar con la intención 

de facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos y que a la vez pueden incluirse 

basándose en su momento de uso y presentación,  tenemos: 

 Las preinstruccionales (antes): son estrategias que preparan y alertan al alumno en 

relación a qué y cómo va a aprender. 

 Las estrategias coinstruccionales: apoyan  los contenidos curriculares durante el 

proceso mismo de enseñanza, cubren funciones como: detección de la información 

principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la organización y la 

motivación;  aquí se incluyen  estrategias como ilustraciones, mapas conceptuales, 

redes semánticas, etc.  

 Estrategias posintruccionales: se presentan  después del contenido que se ha de 

aprender y permiten  al alumno formar una visión sintética, integradora.  Algunas 

estrategias posinstruccionales más reconocidas son preguntas intercaladas, 

resúmenes, mapas conceptuales, etc.27  

 

Otro de los propósitos de la educación básica es que el alumno aprenda a aprender, es decir 

que sea un aprendiz autónomo, independiente y capaz de aprender a aprender, esto implica 

la capacidad de reflexionar la forma en que se aprende mediante el uso de estrategias 

flexibles y apropiadas que se transfieren y adoptan nuevas situaciones. 

Las estrategias de aprendizaje son actividades que persiguen un propósito determinado, por 

ejemplo; la comprensión de un texto se define como un proceso cognitivo complejo de 

carácter constructivo, en el que interactúan las características del lector, del texto y de un 

contexto determinado. 

La comprensión de un texto es una actividad estratégica porque el lector reconoce sus 

alcances y limitaciones de memoria y sabe que de no utilizar y organizar sus recursos y 
                                                 
27 http://www.monografias.com/trabajos4/estrategias/estrategias.shtml 



herramientas cognitivas en forma inteligente y adaptativa, el resultado de su comprensión 

no será alcanzado y no ocurre un aprendizaje. 

 

Son muchas las clasificaciones de los tipos de estrategias específicas que tienen como base 

establecer una distinción de las mismas a partir de los momentos en que ocurren, al llevar a 

cabo todo proceso, estas estrategias pueden aplicarse, antes, durante y después de la lectura. 

 

 Estrategias previas a la lectura: establecen  el propósito de la lectura de tal modo 

que los alumnos participen y la perciban como actividades autoiniciales y así como 

mejorar la motivación al leer. Se le reconoce como estrategia autorreguladora 

porque con ella se planifican distintas acciones a realizar en todo el proceso. 

Algunas estrategias especificas son: la activación del conocimiento previo y 

elaborar predicciones o preguntas. 

 Estrategias durante la lectura: se aplican cuando ocurre la interacción directa con el 

texto y al ejecutarse el proceso de la lectura. Una actividad autorreguladora durante 

la lectura es el monitoreo o supervisión del proceso en donde se establecen 

actividades especificas como resaltar la importancia de partes previas del texto, 

estrategias de apoyo al repaso, subrayar, tomar notas o elaborar conceptos.  

 Estrategias después de la lectura:28 ocurren cuando ha finalizado la lectura, se da la 

actividad autorreguladora que es la evaluación de los procesos en función del 

propósito establecido. Las estrategias típicas son la elaboración de resúmenes, 

identificación de ideas principales, formulación y contestación de preguntas. 

 

Tanto para la enseñanza de las estrategias de comprensión como para el dominio de la 

composición, la enseñanza que se ha demostrado más efectiva es aquella que se basa en la 

transferencia del control y la práctica guiados en contextos dialogados entre el docente y los 

alumnos. 

 

 
                                                 
28 Ibidem, p. 125. 



3.2 EL CONSTRUCTIVISMO COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE. 

 

Los procesos de aprendizaje están ligados al desarrollo del sistema nervioso central, pero el 

proceso de desarrollo no coincide con el de aprendizaje, sino que lo sigue. Cada materia 

escolar es diferente  porque tiene una relación propia con el curso del desarrollo del niño. 

 

El niño construye su conocimiento a través de la exploración, leyendo, escuchando y 

experimentando en su medio ambiente de acuerdo a ciertos estadios de desarrollo cognitivo 

que son: 

 

 Sensoriomotor, donde el niño hasta los dos años, aplica sus sentidos (sensaciones) 

para conocer. 

 Preoperacional o simbólico, hasta los 7 años 

 Operacional o de operaciones concretas hasta los 11 años y 

 Operaciones abstractas a partir de los 11 años29 

 

Si pensamos en los niños de preescolar o primaria, estaríamos hablando de los estadios 

preoperacional, operacional y preparándonos para el de operaciones abstractas, pues las 

edades no son exactas, son solo una referencia. 

 

La manera para mantener un aprendizaje continuo sigue el proceso siguiente: se  introduce  

una nueva experiencia al conocimiento previo o anterior (ASIMILACIÓN); se ubica en los 

esquemas existentes (ACOMODACIÓN) y por ultimo se busca un equilibrio entre lo nuevo 

y lo previo, modificándose conocimientos y estructuras (EQUILIBRACIÓN). 

 

La posición sobre la abstracción de Piaget es que existe  la abstracción empírica, cuando el 

niño se centra en una de las propiedades del objeto y puede discriminar físicamente, pero 

no reflexiona (conocimiento físico) y la abstracción reflexiva, cuando hace relaciones entre 

los objetos y esto implica construcción (conocimiento lógico-matemático). 
                                                 
29 http://www.uaq.mx/matematicas/estadisticas/xart04.html 



El cognitivismo psico-histórico-social de Vygotsky.30

La estructura del conocimiento se transforma porque se tiene una base biológica que se 

amplia con la interacción social y de la cultura, es decir, que las interrelaciones con las 

demás personas a través del leguaje permiten un desarrollo natural, aplicando cada uno sus 

herramientas. 

 

“El lenguaje es una de las capacidades más complejas que se dan  en el ser humano”31

 

Será entonces la construcción diferente para cada niño de acuerdo al desarrollo de su 

entorno social, el tipo de herramientas con que cuente (relaciones, cultura, lenguaje, 

símbolos psicológicos como diagramas, mapas,  signos, etc.) y la estimulación a su zona de 

desarrollo próximo, que es un proceso mediante el cual el niño adquiere un conocimiento y 

con el soluciona sus problemas.  Para eso tendrá que tender andamiajes entre una estructura 

conocida y una potencial de conocimiento. 

 

Así pues, cada uno de los pensadores aporta significativamente sus conceptos a la 

concepción constructivista, que en un intento de unificarlos y analizarlos, varios autores 

participan, (como Bruner), para conformar lo que se conoce como constructivismo. 

 

La didáctica constructivista sugiere que el niño resuelva problemas reales o propuestos por 

el maestro y busque sus propias estrategias de solución y cuando ya tenga dominada esas 

estrategias, hay que poner dificultades a sus conocimientos para que busque nuevas 

estrategias, que le permitan avanzar en su razonamiento abstracto. 

 

Las situaciones problemas que se le plantean a los niños diariamente deben tener 

características que perciba dentro de su ambiente social e involucren los conocimientos 

antes adquiridos.   Casi todas las situaciones problemas se resolverán por aproximaciones 

                                                 
30 www.monografias.com 
31 Andrés Calero G. “Comprensión y evaluación lectoras en educación primaria”  p. 8 



sucesivas hasta que el niño encuentre una metodología para resolverlos, entonces será 

necesario aumentar el grado de dificultad o plantear nuevas situaciones. 

 

Al plantear una situación problema deben usarse estrategias didácticas como la predicción, 

la aproximación y el tanteo antes de dejar que el niño pruebe su propia estrategia. 

 

Al aplicar el constructivismo en la escuela, los beneficios que se obtienen son variados 

porque permite alcanzar aspectos como: 

 

 Ejercitar la comprensión lectora 

 El niño juega a la par de desarrollar su conocimiento general 

 Aumenta su capacidad de razonamiento y abstracción 

 El niño realmente aplica sus conocimientos y estará listo para resolver problemas en 

la vida diaria, etc. 

 

Es necesario que todos los maestros conozcamos y manejemos la teoría para poder aplicar 

más eficientemente las estrategias didácticas, pues el constructivismo no es un método, por 

lo que el maestro se encuentra inseguro de su aplicación y angustiado por los resultados. 

 

A pesar de ciertas contradicciones entre Piaget y Vygotsky, el constructivismo puede ser 

una mejor opción de enseñanza-aprendizaje si el maestro conoce, construye y aplica su 

propia didáctica. 

 

Uno de los conceptos esenciales en la obra de Vigotsky es el de la zona de desarrollo 

próximo. Esto no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado 

por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la  resolución de un problema bajo la dirección de un 

adulto, en este caso de un maestro o de un alumno más capaz que él. 

 



La esencia del constructivismo es el individuo como construcción propia  que se va 

produciendo como resultado de la interacción de sus disposiciones internas y su medio 

ambiente, y, su conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción de la 

persona misma.  A través de los procesos de aprendizaje el alumno construye estructuras, 

es decir, formas de organizar la información, las cuales facilitarán un nuevo aprendizaje.   

 

Para Cesar Coll,  “… el enfoque constructivista en la currícula debe establecer una 

diferencia en lo que el alumno es capaz de aprender solo y lo que es capaz de aprender con 

otras personas para ubicarse en la zona de desarrollo próximo para acomodarse y 

progresar en ella misma”.32  

 

Se debe planificar cuidadosamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, para responder 

con la mayor precisión posible las preguntas de qué enseñar, cómo enseñar y qué, cómo y 

cuándo evaluar. 

 

 

3.3  EL JUEGO COMO HERRAMIENTA PARA FOMENTAR LA LECTURA 

 

 

El rol de los maestros es retomar estas estrategias, aplicarlas primero a su lectura y 

posteriormente trasladarlas a su trabajo docente, porque al proporcionar a sus alumnos estos 

elementos estará contribuyendo a que ellos accedan a una lectura correcta y desarrollen así 

su capacidad de comprensión. 

 

Es indudable que hay en el mundo una crisis en materia de lectura. Son muchas las razones 

que han contribuido a esta situación, pero quizá la presencia de la televisión sea la 

responsable más directa. 

 

                                                 
32 Cesar Coll,   Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento,  Pág. 96  



Martha Sastrías cree en el juego como el mejor vehículo para acercar a los niños a la lectura 

y estamos totalmente de acuerdo. El juego es un mecanismo insuperable para el aprendizaje 

y aun diríamos que debería ser una presencia que nos acompañara toda la vida. El trabajo, 

si se le dignificara y se le diera el debido reconocimiento social, podría ser uno de esos 

juegos que nos haría vivir mucho más plenamente. 

 

Se puede definir al juego como actividad de orden físico o mental que no busca ningún fin 

utilitario, que generalmente se realiza siguiendo determinadas reglas y al cual uno se 

entrega para divertirse.33

 

En el siglo de las luces XVII aparecen juegos que ayudan a fomentar la lectura, el estudio 

de la historia, la gramática, el calculo y las disciplinas militares. Ya en el S. XX, a partir de 

los años setenta y específicamente de la Primera Feria Internacional del Libro Infantil y 

Juvenil, hemos visto cómo aparecen escritores, ilustradores y editores que le han dado 

nueva vida a este campo infinito que consiste en acercar al niño al mundo mágico de la 

lectura y, ¿porqué no?, también de la escritura, pues el ideal es que el niño, de tanto oír y 

leer textos que en verdad valgan la pena y tengan para él importancia significativa, se 

anime a escribir y tenga así una posibilidad más de expresión que lo ponga en contacto 

consigo mismo y con el mundo. 

 

La mayoría de las personas generalmente, rechazan la lectura y “odian la clase de 

literatura”. No consideran la buena lectura como parte de su esparcimiento y 

enriquecimiento cultural. 

Todavía no se ha descubierto “la fórmula” que, después de aplicada, dé como resultado 

niños lectores. Dar con ella no resulta nada fácil, ya que para despertar una afición hay que 

tomar en cuenta, no solamente la capacidad de aprendizaje y comprensión del individuo, 

sino también su carácter, sentimientos, emociones, gustos e intereses. Si es factible buscar 

métodos para interesar a los niños en la lectura. 

                                                 
33  Revista Pedagógica, Escriviendo, p. 15 
 



Todas las personas que deseen y tengan entusiasmo por acercar a los niños a la lectura; 

padres, maestros, estudiantes, amas de casa, etc.; podrán tener el  título de “promotor”. 

¡Todos podemos animar a los niños a leer, a interesarse y a gozar de la lectura! 

 

Para inducir a los niños a leer no es necesario ser erudito en literatura, pedagogía o 

Psicología. Sólo se requiere saber leer y escribir; interesarse en despertar en ellos la afición 

por la lectura y trasmitirle conocimientos, sentimientos y emociones. 

 

Para realizar nuestras actividades a favor de la formación de niños lectores, los promotores 

tenemos que valernos de la imaginación, de la creatividad y de nuestro ingenio, que no sólo 

nos serán útiles sino indispensables. 

 

No es necesario disponer de mucho tiempo, bastan unas cuantas horas al mes pero, una vez 

iniciada esta actividad, no podemos abandonarla. Tendremos que perseverar en nuestra 

labor y cumplir nuestro propósito de inculcar en los niños la maravillosa afición a leer. 

 

Debemos reconocer que para adquirir no sólo la habilidad sino el gusto por la lectura y 

finalmente, el hábito lector, las niñas y niños de nuestra escuela deben tener acceso a una 

diversidad de materiales impresos, a libros acordes con sus intereses, a libros que les gusten 

tanto que puedan leer una o varias veces para que en cada lectura descubran nuevas cosas, 

nuevos significados. 

 

Cada escuela podrá promover esta actividad con el acervo de los rincones, que 

próximamente, se verá enriquecido con nuevos volúmenes, este es el material que 

proponemos para trabajar la animación a la lectura, cuyo principal propósito es enseñar a 

las niñas y a los niños a querer leer. 

 

Realizar actividades de promoción a la lectura requiere, valernos de la imaginación, de la 

creatividad y del ingenio. Disponer de unas cuantas horas al mes y ser persistentes en esta 

actividad. Para iniciarla, es necesario explorar el acervo de los rincones, leer la mayoría de 



los libros que lo componen para seleccionar aquél que se ajuste a la actividad que habremos 

de realizar. 

 

La promoción de la lectura propone y se completa en tres fases: 

La primera de ellas se corta pero debe ser llevada con entusiasmo, ya que es la puerta de 

entrada a la lectura por placer, se formula como un acercamiento de la población hacia las 

actividades lectoras, es una etapa de preparación, cuyo propósito es poner al alcance de los 

lectores, libros y otros materiales, para que los exploren, conozcan y se enteren que su 

contenido puede hacerles disfrutar, reír, conocer, soñar y viajar. 

 

El fomento de la afición es la segunda etapa, y en ella se pretende que los lectores disfruten 

y que por medio de la diversión comprendan la lectura; que lean por placer y se involucren 

emocionalmente con la narración, que lean cada vez más, sobre todo para sí mismos. 

 

La última es consolidar el interés y goce por la lectura para que en forma voluntaria la 

comunidad escolar se acerque a los libros. 

 

Los juegos que utilicemos, siempre deberán ser una sorpresa para ellas y ellos, tratando de 

lograr un ambiente de libertad e informalidad, en donde las niñas y niños se sientan en 

confianza y sin temor de ser reprendidos por haber dado una respuesta equivocada. 

Sin embargo, los lecto – juegos son actividades que propician el interés del niño por la 

lectura y aquí radica su diferencia con otros juegos, que sólo se realizan para diversión y 

esparcimiento34.       

 

 Felipe Garrido, titular del programa “Rincones de Lectura”  (RILEC) de la SEP, señala 

atrasos y plantea propuestas para incrementar el número de lectores en México, él considera 

que alfabetizar no es lo mismo que formar lectores y que “El buen lector se hace no nace”, 

admite que este es uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta el programa de 

“RILEC”, que él dirige y está encargado de proporcionar a los alumnos y maestros, los 
                                                 
34 Martha Sastrías.  “Como motivar a los niños a leer”, p. 15 



libros adicionales a los contemplados en el plan de estudios en las escuelas primarias.   De 

los dos millones de maestros que hay en el país se desconoce cuantos promueven  lecturas 

adicionales entre sus alumnos, pero mucho menos se sabe cuántas lecturas individuales 

realizan. 

 

El maestro debería ser sinónimo de lector, pero estamos muy lejos de ese momento.  En 

algunas escuelas hay quienes guardan los Libros del Rincón para que los niños no los 

maltraten. 

 

Una lectura sólo tiene sentido cuando provoca emociones. 

La lectura asimilada ha creado un gran número de analfabetas por especialización: 

prósperos negociantes, políticos y profesionales que, a pesar de que saben leer y escribir, 

sólo entienden de su campo de trabajo o que de plano no leen por su propia cuenta. 

 

No existe la menor duda de que los programas ejercidos han alcanzado objetivos 

importantes, pero esto no ha sido suficiente; el escaso hábito lector entre la población 

mexicana, cualesquiera que sean las razones para que este hecho se esté dando, ha 

provocado que la producción del libro en México no crezca y por ende, que el nivel cultural 

de la población no mejore así como el desarrollo económico del país no alcance los índices 

deseados. 

 

 

3.4 SUGERENCIA  PARA FOMENTAR LA LECTURA 

 

 

Si las personas aprenden a leer por su gusto y voluntad, si se aficionan a leer, si logran 

descubrir que la lectura es antes que nada, una actividad gozosa, podrán darse cuenta que es 

un medio que nos ayuda a entendernos y a entender a los demás.   La lectura voluntaria, la 

lectura por gusto, por placer, no se enseña como una lección, sino que se transmite, se 

contagia como todas las aficiones. 



 

La lectura por gusto se contagia con el ejemplo; leyendo en voz alta, en familia, en la 

biblioteca, en el trabajo, tomando un café, jugando, cuando uno viajando en el camión, etc.  

Hay que leer con la gente que uno quiere y aprecia, por el placer de hacerlo.   

Para fomentar la lectura en los niños hace falta que los maestros seamos lectores, que nos 

interesemos en comunicar con gusto la lectura y estemos dispuestos a dedicar ganas y 

tiempo a esta actividad. 

 

Como ya se mencionó,   la propuesta de los planes y programas de educación básica, es la 

de formar sujetos que sean capaces de construir sus propios aprendizajes, solucionar 

problemas de toda índole, creativos y autogestivos; también nos dice que para lograrlo, es 

necesario desarrollar en el sujeto sus competencias y habilidades intelectuales y de toda 

personalidad. 

 

Los teóricos del constructivismo dicen  que las personas deben desarrollar sus 

competencias, a partir de las habilidades35, es decir, que debemos formar alumnos hábiles 

en la comunicación, en el razonar, en los movimientos, no obstante,  me atrevo a mencionar 

que los maestros no hemos interpretado de manera adecuada los enfoques de los planes y 

programas de educación básica  y sus respectivas actividades, no existe un concepto claro 

sobre qué es el desarrollo, las competencias y las habilidades y cómo hay que emplearlas, 

ya que los índices estadísticos, demuestran que México ocupa  los últimos lugares en ser un 

país lector,  Rosa Maria Torres nos dice que: debemos desarrollar las competencias 

intelectuales y lo que nos permite aprender36. 

  

Además de alentar el gozo por la lectura, debemos estar conscientes de que habrá quienes 

nunca se interesen en ello, y es que no se puede obligar a nadie a sentir, emocionarse o 

maravillarse a través de lo que los ojos de los otros han visto.  No debemos olvidar que el 

                                                 
35 Revista Pedagógica, Escriviendo, p. 12 
36 Rosa Mará Torres, (Antología) ProNAP, p. 31 



desinterés en la lectura fomenta una forma de vida que desalienta el interés por el desarrollo 

de nuestra capacidad creativa. 

 

Es necesario que cada una de las escuelas elabore un horario, que cuente con una hora 

especifica para el fomento a la lectura, así tanto el maestro como sus alumnos se 

introducirán en la lectura. 

 

 La lectura puede ser del maestro a los alumnos 

 Leer un libro diferente cada día 

 Lectura alterna (que cada uno de los alumnos lea por párrafos) 

 Realizar cafés literarios, donde algún docente hable de una obra leída 

 Organizar algún evento de lectura, relacionado con las fechas conmemorativas del 

país. 

  Promocionar la lectura de alguna obra literaria 

 

En los siguientes dos subcapítulos se sugieren  actividades para fomentar la lectura en los 

docentes y en los alumnos.  

  

 

 3.4.1 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA LECTURA EN LOS DOCENTES 

 
 
 
El docente desempeña un papel fundamental en cualquier sociedad ya que desde el más 

conocido y  destacado profesionista hasta quien por alguna razón no pudo concluir su 

educación formal, ha tenido que atravesar por una escuela y estar relacionado con la 

lectura. 

 

Desde hace unos años en México se habla de un bajo porcentaje en nivel de lectura, motivo 

por el cual se ha responsabilizado a la escuela al no formar lectores.  Hoy en día se realizan 

campañas de difusión de la lectura, campañas que promueve la Secretaría de Educación 



Pública,  algunas instituciones gubernamentales  o  medios de difusión. El año 2000 fue el 

Año dedicado a la Lectura a nivel nacional, de ahí surgió el nuevo proyecto sexenal del 

Programa Nacional de Lectura (2002-2006). 

 

El maestro juega un papel importante para formar lectores activos entendiendo por ello los 

que son capaces de comprender el texto para ampliar sus conocimientos. 

 

Los maestros deberían ser los primeros promotores de la lectura, pero, cómo lograrlo si 

además de lo anteriormente expuesto se sabe que la mayoría trabaja doble turno, además 

realizan otros trabajos en casa como son: la revisión de exámenes o ejercicios del alumno, 

realización de su planeación y evaluación,  y asistencia a sus cursos sabatinos de Carrera 

magisterial aunque sólo sea una vez al año; las maestras tienen que dedicar tiempo a sus 

quehaceres domésticos ya que la gran mayoría están casadas. ¿A qué hora los maestros y 

maestras dedicarán tiempo a leer?   Un gran porcentaje de docentes reconoce la importancia 

y bondades de la lectura pero también se cuestiona de cómo adquirir el habito de ella con 

todas las actividades que tiene que realizar. 

 

A continuación se presenta algunas actividades que los docentes encuestados 

principalmente pueden utilizar para formarse como lectores activos. 

 

FERIA DEL LIBRO 

 

Objetivo: Que los docentes tengan acercamiento con los libros 

Materiales: Stan de compra y venta de libros (diversas editoriales)  

Procedimiento: 

1. Organizar dos veces al año la feria del libro, dentro de la escuela, en la que se exhibirán 

y venderán libros de diferentes editoriales nacionales e internacionales. Poner al alcance 

de los maestros las lecturas. 



2. Apoyar a la feria del libro con eventos culturales que fomenten el gusto por la lectura, 

como por ejemplo. Una conferencia de escritores, taller de motivación lectora, 

narración de cuenta-cuentos. 

3. Darle difusión apropiada. 

 

 

 

TALLER DE LECTURA 

 

Objetivo: Que los maestros participen de manera activa en todas las actividades que se 

realicen en el taller, a diferencia de los cursos en donde solo son receptores y para que no 

sea una actividad aburrida y monótona. 

Materiales: Diversos textos impresos, libros del Rincón de lecturas o bien de la biblioteca 

del aula.  

El conductor del taller debe tener habilidades para:  

1.- Conocer y manejar los contenidos del taller o temática de fomento a la lectura. 

2.- Planear con sentido práctico, conciencia y convencimiento, las actividades a desarrollar. 

3.- Detectar las expectativas del grupo. 

4.- Dirigir el trabajo con optimismo y de forma dinámica. 

5.- Tener apertura al dialogo y despertar confianza. 

El taller debe tener un orden: 

1.- Avanzar gradualmente 

2.- Aplicar diferentes estrategias, de las más simples a las más complejas. 

Entre las estrategias que se pueden utilizar son:  

* Lectura en voz alta de algún texto, dándole el énfasis donde lo considere necesario y 

utilizándola entonación y claridad adecuada para captar el interés del grupo. 

 * Propiciar la participación de los asistentes  al suspender la lectura y hacer preguntas 

sobre el contenido del libro. 

 

 



CAFÉ LITERARIO 

 

Objetivo: Que cada docente lea un libro al mes y lo comparta con los demás, para que no 

sea solo un libro el que se lee, si no conozca l contenido de mas de dos libros. 

Materiales: Libros, café, vasos desechables o tazas, azúcar y si lo prefieren algún pan o 

galleta.  

Procedimiento:  

1. Cada docente deberá leer un libro por mes. 

2. Cada fin de mes podrán reunirse para compartir la lectura del libro realizada (si el 

colectivo es de 8 maestros y 1 director, entonces no será uno el libro que leerán sino 8 

más, porque cada uno compartirá su lectura). 

3. Para hacer más ameno el momento deberán  compartir una taza de café, intercambiando 

comentarios y relacionándolos con su práctica docente o con su vida cotidiana. 

 

 

 

EL CÍRCULO LECTOR 

 

Objetivo: Promover la lectura en los docentes, dos o tres veces por semana con una 

duración de quince minutos. 

Materiales: Diverso tipos e lectura, hojas de papel bond, rotafolio, marcadores, diurex,  

Procedimiento:   

1.- Crear el círculo lector con maestros afines a algún tipo de lectura (literatura, superación 

personal, científica, etc.)  

2.- Reunirse el día y en el tiempo estipulado, comentar sobre los libros de su interés. 

3.- Después de varias sesiones, organizar una plenaria y realizar una exposición breve de la 

lectura, ayudados por el lector con mayor facilidad de expresión con la finalidad de que su 

exposición motive a la lectura del género expuesto a los oyentes. 

4.- Se supone que se realice un resumen en equipo de la lectura antes de la exposición, para 

dar una idea global al expositor. 



Al terminar la exposición se pide a los oyentes que realicen un análisis personal de la 

lectura y lo comenten de manera voluntaria. 

 5.- Pedir que hablen sobre sus dificultades para comprender el texto. 

 

 

LIBERTAD DE TEXTOS 

 

 

Objetivo: Dar libertad al docente de elegir la lectura que le agrade e introducirlo a su 

propio interés. 

Materiales: periódicos, revistas, libros, novelas, hojas blancas, lápices de colores.   

Procedimiento:  

1.- Pedir a los docentes que elijan algún material de lectura (periódico, revista, libro, 

novela, etc. 

2.- Formar equipos de acuerdo al texto que eligieron. 

3.- Inventar su propio texto de acuerdo a lo que eligieron e interpretarlo. Quien escogió una 

revista tendrá que elaborar su propia revista, quien eligió un periódico tendrá que elaborar 

su propio periódico y así sucesivamente. 

4.- Exponerlo a los demás compañeros y darle lectura. 

 

 

 

3.4.2 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA LECTURA EN LOS NIÑOS 

 

 

Una meta muy difícil de alcanzar es la formación de lectores, ésta no puede lograrse si se 

sigue pensando que el proceso de alfabetización por sí solo crea lectores, esto no es así, 

pues sólo capacita para la lectura ya que en un afán académico de medir el grado de 

dominio de ella se descuida con frecuencia la libertad interpretativa, los sentimientos, las 

emociones y sobre todo el placer de leer. 



 

Es por ello necesario un cambio de actitud en los maestros para desarrollar en los niños la 

habilidad de leer e invitarlos a leer por gusto,  promoviendo actividades con imaginación y  

creatividad para que sea un acto de placer y no de obligación; “...si definimos nuestro 

interés como el de despertar en los niños el gusto por la lectura, se trata entonces, 

simplemente de buscar en nosotros mismos aquello que queremos transferirles: nuestra 

pasión por la lectura y esta será la clave donde descanse la eficacia de nuestra labor”.37

  

Para que un maestro pueda fomentar la lectura en los niños, es necesario que sepa elegir el 

material de lectura, que sea apropiado a su edad, porque no todos los niños son iguales. Se 

debe tener presente que la literatura infantil es una bella obra de arte que contiene fantasías, 

acontecimientos reales expresados en forma armoniosa; el lenguaje no debe ser 

complicado, requiere sencillez, claridad, imaginación, creatividad, juego, etc. 

 

No basta  solo con proporcionar a los niños los materiales de lectura, es indispensable que 

el maestro primero descubra aquella habilidad particular que le permita despertar en ellos el 

deseo de leer.  

 

Cuando el docente tenga plena conciencia de sus capacidades lectoras, podrá aplicar 

estrategias que le ayuden a estimular el habito de la lectura, para ello es necesario que 

cuente con los instrumentos adecuados. Por lo que continuación  presenta una recopilación 

de actividades que fomentan  y despiertan el gusto por la lectura en los niños. Encontradas 

en diferentes fuentes: libros, ficheros y otros materiales impresos que despiertan el gusto 

por la lectura en los niños. 

 

 

   

 

 
                                                 
37 Martha Sastrias,  Caminos a la lectura,   p. 64. 



VAMOS A INVENTAR LOCURAS 

 

 

Objetivo: Estimular el uso del lenguaje, mediante el juego de palabras. 

Materiales: Hojas de papel blanco, lápiz  

Procedimiento: 

1.- Los jugadores se sientan en equipos de cuatro, formando una rueda. 

2.- Se entrega a un niño de caga equipo una tira larga de papel en la que escribirá una frase 

sin sentido, lo que el quiera. (el maestro podrá darle algunos ejemplos como: “La campana 

grita en el cerro”            “El chango nada en el aire”                “Los 

3.- Después dobla la tira de papel  para que no se vea lo que escribió y la pasa a su 

compañero, quien también escribirá otra locura, dobla la tira y la pasa a otro compañero, y 

así sucesivamente. 

4.- Al final, se desdobla la tira de papel y se lee completo.  Se puede exhibir para que todos 

los lean. 

 

 

 

INVENTA TU SOPA DE LETRAS 

 

 

Objetivo: Que el niño discrimine las palabras clave de un texto, desarrolle su creatividad y 

comprensión lectora. 

Materiales: Libros de texto, hojas blancas cuadriculado, lápiz. 

Nota: se sugiere realizar esta actividad primeramente en forma grupal, en otras ocasiones en 

equipos y finalmente de manera individual. 

1.- Realizar una lectura de cualquier texto (pueden ser lecturas de los libros de texto, 

principalmente, ciencias naturales, historia, geografía y civismo). 

2.- Subrayar las palabras claves o más importantes de la lectura. 



3.- Se realiza una sopa de letras presentando las palabras claves (que fueron subrayadas), 

cada niño en su cuaderno (de preferencia papel cuadriculado) inventa su propia sopa de 

letras. 

4.- Los niños pueden intercambiar su propia sopa de letras para que sean resueltas por otros 

compañeros, dándole un carácter lúdico a la comprensión lectora.  

  

 

 

INTERCAMBIO DE PREGUNTAS 

 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión global y en detalle de un texto, así como la habilidad 

de formular preguntas con precisión. 

Nota: algunas escuelas manejan una hora destinada a “Rincones de lectura” esta actividad 

al igual que muchas se puede desarrollar en ese espacio. 

Procedimiento:  

1.- Cada alumno escoge un texto y lo lee en silencio. 

2.- En una hoja escribe cinco preguntas relacionadas al texto, dejando espacio para ser 

contestadas. 

3.- Intercambia el texto y las preguntas con otro compañero. Cada niño leerá el texto y 

contestara las preguntas que su compañero anterior escribió, obviamente que el también 

tendrá que formular y escribir cinco preguntas para que el compañero con quien 

intercambio también las conteste y formule sus preguntas. 

4.- Se reúnen los niños que intercambiaron libros y cuestionarios a fin de verificar sus 

respuestas. Cada niño calificara el trabajo del otro compañero. 

En ocasiones los niños no formula preguntas precisas; pero al realizar sistemáticamente esta 

actividad va mejorando notablemente su forma de redactar preguntas y por tal motivo, su 

comprensión. 

Variante: Se pueden utilizar además de cualquier texto: Libros de la biblioteca del aula, 

libros de RILEC o libros de texto gratuito. 



HISTORIETAS RECORTADAS 

 

 

Objetivo: Lograr que los lectores se inicien en la creación literaria. 

Materiales: Un libro de acuerdo al grado lector, hojas de papel,  lápices de colores, una 

revista para recortar  periódico, tijeras, resistol. 

Procedimiento:  

1.- Pedir a los niños que lean el libro. 

2.- Recortar imágenes que se relacionen con lo que escribieron y pedir que armen su propia 

historieta. 

 

 

EL BUZON  

 

 

Objetivo: Promover el intercambio a la lectura e inventar historias escribiendo sus propias 

ideas. 

Material: Libros del rincón de lecturas, hojas de papel y sobres. 

Procedimiento: 

1.- Los niños leen su libro. 

2.- El maestro les pide que escojan un personaje de su lectura y los invita a escribirle una 

carta, en la que podrán preguntarle sobre algo  que no este en el cuento, alguna inquietud o 

inconformidad con lo acontecido en el cuento. 

 

 

INTERPRETANDO TEXTOS 

 

 

Objetivo: Que el alumno sea capaz de interpretar de manera escrita el contenido de un 

texto 



Materiales: Recortes de  diversos textos, hojas blancas y lápices. 

Procedimiento: 

1.- Se elige una lectura y se reproduce en fotocopias. 

2.- Se recorta en pequeños textos y se entrega uno a cada alumno. 

3.- Se colocan en un círculo, cada niño lee el pedacito de fragmento que le toco. 

4.- Después de leído el fragmento, tendrán relacionarlo y ordenarlo con una secuencia  

lógica a la lectura real. 

5.- Se redacta lo entendido de la lectura. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 
 

 
 
 
El proceso de aprendizaje de la lectura no se inicia cuando el niño ingresa a la primaria, 

porque desde su hogar ha estado en constante relación con un medio lleno de imágenes y 

textos escritos, ya tiene la idea de lo que es una lectura, por lo que ingresa a la escuela 

primaria con varios conocimientos que pueden ser utilizados por el docente para mejorar y 

facilitar el aprendizaje de la lectura pero sobre todo el fomento de ella. 

 

La lectura es una actividad que diariamente se debe practicar, a pesar de que en la  materia 

de español se debe fomentar con mayor ímpetu la lectura no importa la asignatura que se 

imparta siempre y cuando se fomente.   

 
 
Al termino de la investigación se puede concluir que se logro el objetivo planteado en 

cuanto a promover actividades de fomento a la lectura que  permitan mejorar la práctica 

docente,  particularmente, para lograr que los alumnos de la Zona Escolar No. 30  

fortalezcan sus potencialidades para que les sean útiles así mismos y al entorno que les 

rodea ya que esta zona escolar  una de las prioridades en el aprendizaje es la lectura. 

 

El concepto que se tenia en el siglo XVII de la lectura y  hasta la actualidad no ha cambiado 

mucho pues todavía se le considera como una actividad de decodificación de signos 

gráficos, en donde el alumno  tiene que repartir textualmente lo que lee, no se ve como una 

actividad que permita acercarse al conocimiento, a otros culturas, costumbres o ideas. 

La lectura no es sólo la decodificación de signos, sino el poder penetrar en las ideas del 

autor para después interpretar, explicar y escribir con palabras propias el mensaje del texto. 

A través de la lectura se propicia el enriquecimiento de la persona al ampliar su 

vocabulario, mejorar su ortografía, su capacidad y seguridad de expresión, por lo tanto la 

transformación del individuo y de la sociedad. 

 



Aunque se considera que la lectura juega un papel importante en el trabajo educativo del 

maestro, se nota una incongruencia entre el discurso y la practica, pues a pesar de reconocer 

lo valioso que es el uso eficaz del lenguaje para el desarrollo integral del ser humano, no se 

preocupan por promover uno de los aspectos más importantes que es la lectura. 

 

En el análisis de los  resultados de la encuesta aplicada,   los maestros encuestados afirman 

que la lectura forma parte importante de su labor docente y de su vida personal porque es 

un medio que les permite la adquisición de conocimientos y el desarrollo personal.    Así 

mismo se encontró que las prácticas de la lectura del profesor son en su mayoría, como un 

enriquecimiento para realizar su trabajo; su lectura no es por placer, ni por gusto, ni por 

hábito, la realizan por necesidad.    Las estrategias a la que recurren en el aula son 

tradicionales, entendiendo por tradicional el poner al alumno a leer lecturas de sus libros de 

texto para contestar cuestionarios y elaborar resúmenes; son pocos los profesores que 

recurren a estrategias para fomentar el gusto por la lectura.  Con esto se comprueba que la  

hipótesis planteada en este trabajo, que consistió  en descubrir que los maestros no 

fomentan la lectura porque ellos mismos no leen, sin embargo en  la investigación de 

campo se obtuvo como resultado que los maestros si leen, porque los materiales que 

utilizan tan solo para impartir sus clases son indispensables para su profesión, por  lo tanto 

esta hipótesis se considera como falsa. Se entiende que el maestro debe leer porque los 

libros son las herramientas de su trabajo, que le permitan desempeñar con eficacia su labor, 

pero ¿leen por placer? Se considera que no, porque sus respuestas dejan de entender que 

leen por necesidad de actualización, para apoyar su trabajo, ya que al preguntarles sobre los 

títulos leídos últimamente, en la mayoría de los casos, se mencionaron textos educativos 

que acrecentan su acervo profesional, aunque la lectura del periódico ocupa un lugar 

importante.  

 

Cabe destacar que en un porcentaje minino, se detectaron maestros que leen por placer, y 

aunque tienen limitaciones de tiempo y espacio, como la generalidad de los maestros, ellos 

buscan el lugar y momento adecuados para hacerlo: antes de dormir, en el pesero, al 

termino de sus actividades, esto les permite llevar a cabo la lectura de libros, no solo 



educativos sino de lo que para ellos sea de su interés o del momento que estén viviendo.   

Los maestros que leen por placer lo hacen porque consideran que el libro es su mejor amigo 

y que a través de él pueden encontrar la respuesta a muchas interrogantes  y a la solución de 

problemas, además de que los actualiza. 

 

Por medio de las entrevistas se pudo percibir el papel tan importante que juega la familia y 

la escuela en el aprendizaje de los alumnos porque los docentes entrevistados citan que en 

los primeros años de la infancia es donde potenciaron el habito de la lectura.    El papel de 

los mediadores es decisivo entre el lector y el libro, porque si hay un buen mediador se 

emprenderá con éxito el camino de la lectura. 

 

Uno  mecanismo  que se debe considerar para lograr el éxito del fomento lector son las 

estrategias de aprendizaje que se emplean o que se pueden emplear con una serie de 

actividades. El maestro como principal promotor de la lectura debe emplear estrategias de 

enseñanza para formar lectores. Las estrategias de enseñanza son las actividades que el 

docente puede propiciar con la finalidad de potenciar las estrategias de aprendizaje.    

 
El maestro de educación primaria debe esforzarse por fomentar la lectura, porque atiende a 

la población infantil en su etapa más propicia para crear hábitos lectores, entendiéndola no 

como un acto mecánico, sino considerando los intereses personales y motivacionales que 

estimulen leer por gusto.  Si el docente logra que el alumno se apropie de la lectura desde el 

acto mismo de llevarla a cabo y disfrutarla, para relacionarla con sus vivencias, logrará que 

la lectura sea entonces un fin en sí mismo y no solo un medio para alcanzar un fin.  

 

El presente trabajo de investigación no se puede cerrar, porque aunque se encontraron 

elementos para propiciar estrategias de aprendizaje no se puede pensar que con ello se van 

a formar maestros lectores; queda abierto en términos de reflexión para seguir indagando 

que hacer para que los maestros sean lectores activos y apasionados con lo que leen. 
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