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Introducción  

 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC), a la par de las prácticas 

culturales se han transformado; los dispositivos para la lectura han diversificado la manera cómo 

leemos y las formas de acceder a la información. Sin embargo, la noción de biblioteca no ha 

cambiado: la sociedad necesita bibliotecas; son espacios donde cabe el mundo entero y están ahí, 

al alcance de cualquier persona; espacios públicos que albergan el conocimiento y salvaguardan 

la producción intelectual de la humanidad.  

En la sociedad de la información y comunicación, el desarrollo de las TIC representa un 

gran desafío para las bibliotecas públicas, pues estos espacios deben crear una demanda de 

nuevos servicios que sigan el paso del desarrollo tecnológico; estos relacionados principalmente 

a diversificar su oferta de información contemplando los recursos digitales, permitiendo 

promocionar la lectura usando herramientas tecnológicas que incentiven la creación, la 

conectividad e intercambio y haciendo más visibles los espacios públicos para toda la 

comunidad, conservando así la vocación social para la que fueron creadas. 

El presente trabajo reporta una propuesta para incentivar en las bibliotecas públicas de la 

ciudad de Xalapa el gusto y disfrute de la lectura a través de una estrategia que consiste en 

brindarles herramientas que puedan ser usadas en su trabajo vinculando la promoción de la 

lectura y las nuevas tecnologías.  

En el primer capítulo se expone el marco referencial que contiene el marco conceptual 

donde se definen una serie de conceptos como lectura, escritura, biblioteca y otros conceptos 

derivados de ésta última en relación al bibliotecario, la promoción de la lectura y las nuevas 
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tecnologías. Así mismo se expone un marco teórico donde aparecen algunos planteamientos 

teóricos y metodológicos que pretenden sustentar la presente intervención tales como la teoría de 

la pragmática literaria desde Van Dijk (1987); los hábitos de lectura desde Bordieu (2010) y 

Lahire (2006); la literacidad digital desde Cassany (2006), para comprender cómo se da la 

lectura crítica a partir de los nuevos dispositivos de la lectura y la teoría acción cultural dialógica 

desde Freire (1998) para apropiar el diálogo como puente fundamental entre las lecturas y los 

lectores. Además, se hace una revisión de antecedentes de diversos proyectos en los que se ha 

promovido la lectura desde bibliotecas públicas en México, Colombia, España y Estados Unidos. 

En el segundo capítulo se expone el planteamiento del proyecto que básicamente gira en 

torno al problema central que acontece dicha intervención; a partir de este planteamiento se 

desprenden los objetivos que se persiguen y se expone la hipótesis que da cuenta de lo que se 

espera obtener al aplicar la estrategia metodológica propuesta, la cual será sometida a 

observación y evaluación. 

En el tercer capítulo se explica la metodología, la cual aborda primeramente el contexto 

en el que se llevó a cabo la intervención; se habla de las características de las ocho bibliotecas 

que hacen parte y se describe de manera detallada la presente propuesta.  

Finalmente, en el cuarto capítulo, se expone la programación de actividades, los 

apéndices necesarios que permiten esclarecer el desarrollo planteado para realizar la intervención 

y todas las referencias y bibliografía que se usó para sustentar la propuesta. 



8 
 

Capítulo 1. Marco referencial 

1.1 Marco conceptual   

1.1.1 La lectura. 

La lectura es un proceso mental y una práctica inventada por el hombre ya que 

fisiológicamente el cerebro no está diseñado para procesos tan complejos como la lectura y la 

escritura (Pöppel, 1993); sin embargo, a lo largo del tiempo la lectura y la escritura se han 

convertido en aspectos fundamentales para la humanidad, relacionados directamente con el 

desarrollo de las sociedades.  

La lectura y su significación ha pasado por varios momentos, inicialmente se entendía 

como un proceso básico de descodificación para el desarrollo del lenguaje y una habilidad para 

interpretar signos y ponerlos en valor de los sonidos, esto desde un nivel solamente funcional 

asociado a la utilidad (Álvarez, 2018). Por otro lado, y de la mano con este proceso lingüístico, la 

lectura tiene un carácter más amplio y diverso, reconocido como un proceso de comprensión y 

construcción del mundo con el otro.  

A partir de lo anterior nace la concepción de lectura como una práctica social y cultural 

esencial en el desarrollo de los seres humanos. Tal como menciona Cassany (2001), quien 

propone que “leer es una actividad situada, enraizada en un contexto cultural, que está 

interrelacionada con otros códigos (habla, iconos), que se rige por relaciones de poder y que 

sirve para desarrollar prácticas sociales de la comunidad” (p. 12).  

Teniendo en cuenta que la lectura está relacionada a la capacidad de adquirir nuevos 

conocimientos y despertar un sentido crítico frente al mundo, la lectura se convierte en actividad 

de poder, no sólo individual cuando el lector construye el sentido por medio de sus propias 
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experiencias y adquiere mejores destrezas para desempeño social (López Acosta & Jarvio 

Fernández, 2018),  sino también colectivo al ponerlas en diálogo con otras personas, pues son el 

lector y las sociedades lectoras, mejores agentes de desarrollo para un país y un gran aporte en el 

ejercicio de ciudadanía: “leer y comprender es participar en una actividad prestablecida 

socialmente: requiere adoptar un rol determinado, aceptar unos valores implícitos y un sistema 

ideológico o reconocerse miembro de una instituciones y una comunidad." (Cassany, 2001, p. 

12). 

1.1.2 La escritura. 

Al igual que la lectura, la escritura “es siempre un hecho social, y por tanto 

históricamente determinado; se inscribe en los más recónditos rincones de la biografía emocional 

de un sujeto. Como tal es una faceta más de complejos procesos de constitución de sujetos y 

comunidades” (Goldín, 2001, p. 3); esta práctica se integra con los códigos de la lectura y está 

estrechamente relacionada con ella. La escritura forma una parte fundamental en el desarrollo del 

sentido crítico de la lectura, puesto que comprender “requiere construir el contenido, pero 

también descubrir el punto de vista o los valores subyacentes del texto (la ideología). Además, se 

fomenta la discusión personal y la elaboración de ideas propias” (Cassany, 2001, p, 21). De este 

modo, leer y escribir deben ser prácticas que se fomenten en conjunto, ya que “contribuyen a la 

construcción social de las realidades (de las formas que toman las relaciones sociales y de las 

disposiciones mentales) es una forma de vuelta al materialismo” (Lahire, 2000, párr. 28). 

1.1.3 La biblioteca. 

 Leer y escribir son prácticas por lo general asociadas a la escuela y si bien ésta es una de 

las instituciones donde se empiezan a desarrollar, también hay otros espacios significativos 
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donde se aporta a la adquisición de estas competencias; uno de ellos es la biblioteca pública. Este 

espacio es esencial en la sociedad de la información y el conocimiento ya que se 

configuran como un ecosistema de comunicación social, en el que los productos 

informativos no compiten sino se complementan, se armonizan y se ponen al alcance del 

conjunto de toda la comunidad, al margen de la posición social o económica de los 

individuos. (Hernández, 2001, p. 12). 

Las bibliotecas públicas son espacios de inclusión que aportan a la construcción de una 

sociedad lectora pues son el puente entre los ciudadanos, lectores potenciales y los libros, el 

conocimiento del mundo; también poniendo a disposición un espacio de encuentro social, donde 

se congregan más lectores y donde desde distintas maneras se comparten e intercambian 

experiencias que sin duda aportan a enriquecer las lecturas y las visiones de mundo. 

Con las bibliotecas se desprenden otra serie de conceptos claves e importantes al 

momento de delimitar el trabajo que en ellas operan, estos son: 

1.1.3.1 El bibliotecario. 

La biblioteca puede ser vista como un ser vivo y en ese sentido, el bibliotecario es su 

columna vertebral, pues es aquel que dinamiza no solo las colecciones sino también quien las 

integra a todos los servicios bibliotecarios 

ser bibliotecario tiene consecuencias sociales de tal trascendencia que no se puede 

visualizar sólo como un individuo que se especializa en el conocimiento del saber 

humano, sino con plena conciencia de que su ejercicio profesional debe ser contemplado 

en el contexto de la realidad social que le circunda. (Calzada Alvarado, 2006, p. 10).  
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Con la aparición de las TIC las bibliotecas se han ido transformando y con ellas, el roll 

del bibliotecario también; dicha profesión requiere ahora unas competencias más determinantes 

sobre los aspectos tecnológicos y digitales para que permita que la biblioteca vaya de la mano 

con los movimientos culturales y sociales del mundo. 

Ahora el bibliotecario deberá adaptar sus modelos tradicionales de trabajo a nuevos 

modelos más versátiles que integren la biblioteca con las necesidades de los usuarios; el 

bibliotecario deberá ser un lector de la comunidad donde trabaja para así ofrecer servicios que 

respondan con las solicitudes de los usuarios y que, sin duda, potencialicen la biblioteca como el 

espacio cultural que abre el acceso al conocimiento y además aporta en la formación de lectores. 

Deben intentar cumplir su rol como agentes alfabetizadores tratando de atraer y de 

retener a sus usuarios con programas de formación diferenciados en función de la edad y 

de los distintos perfiles de sus usuarios. Y abandonando el catálogo y el conocimiento 

para buscar en el mismo como el elemento básico en la formación de usuarios. Dos de los 

grandes retos para las bibliotecas públicas serán: rediseñar sus espacios físicos para 

acomodarlos a una nueva realidad y realizar un esfuerzo en formación y reciclaje para 

adaptarse a los nuevos medios y los nuevos roles que debe cumplir la biblioteca y en 

donde la formación, sin duda, tendrá un papel más destacado. (Hernández Pérez & García 

Moreno, 2010, p. 16). 

1.1.3.2 Bibliotecas y nuevas y tecnologías. 

 

Los cambios del nuevo siglo han modificado las prácticas culturales, por ende, los 

espacios sociales también se han ido transformando de acuerdo a las dinámicas que van 

adquiriendo las personas. En el caso de las bibliotecas el libro impreso dejó de ser el único 
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instrumento de conocimiento y se modificó respecto a otros formatos, para estos cambios, la 

biblioteca como espacio de inclusión y que además está a la vanguardia con dichos cambios, 

debe ser “la garante de que la brecha digital implícita en cualquier nuevo desarrollo se 

transforme en saber asimilado, compartido y disfrutado" (Cordón & Gómez, 2013, párr. 5). 

Así mismo, debe tratar de optimizar la experiencia de la lectura en un nuevo entorno 

electrónico; su función prevalecerá en demarcar el papel estratégico que tiene en ampliar las 

brechas digitales para potencializar nuevas formas de lectura que atrapen más lectores y que 

ponga en diálogo las distintas necesidades de los usuarios con relación a la promoción de la 

lectura. 

1.1.4.3 Promoción de la lectura en la biblioteca pública. 

 

Dentro de los servicios bibliotecarios uno de los más importantes para la formación de 

lectores es el de la promoción de la lectura, ya que haciendo uso de todos los materiales de la 

biblioteca es posible movilizar lecturas, generar intercambio entre usuarios y permitir el diálogo, 

de manera que estos espacios con las distintas actividades de promoción a la lectura (clubes 

literarios, presentaciones de libros, juegos literarios, conversaciones, encuentros, etc.) empiecen 

a tener una presencia distinta en las comunidades, ya que  

           Les ayuda a mostrarse como instituciones vivas en las que las personas realizan cosas con 

los libros y la lectura, y en las cuales pueden construir relaciones con otros; de hecho, los 

bibliotecarios que promueven la lectura encarnan una figura renovada en comparación 

con los viejos imaginarios y representaciones del bibliotecario tradicional que atendía a 

los fieles que asistían al templo del saber. (Álvarez, 2008, p. 13). 
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1.1.4.4 Promoción y posicionamiento de la biblioteca pública. 

 

Al ser la biblioteca un espacio de constante renovación de acuerdo a los cambios sociales, 

ésta deberá integrarse a las dinámicas actuales para potencializar su trabajo, es por ello que, 

desde el uso de las redes sociales y otros mecanismos publicitarios ya existentes, las bibliotecas 

han terminado adaptando una serie de estrategias propias de la mercadotécnica para dar a 

conocer sus servicios y sus colecciones.  

Por ello todos sus programas de lectura también se empiezan a dinamizar desde la lejanía 

del espacio de la biblioteca; es entonces un espacio que también viaja en las redes y que permite 

conectarse con más lectores, es decir, la biblioteca sale de sus paredes en busca de nuevos 

usuarios y se integra a la red cibernética para conectarse con otros, lo cual  

Permite que la experiencia de lectura no concluya con el libro, sino que se ramifique 

mediante intervenciones e intercambio de opiniones que, a su vez, crea un sistema 

reticular de influjos y sugerencias que alimentan las experiencias del lector y las 

posibilidades de la biblioteca. (Cordón García, Alonso Arévalo & Gómez Díaz, 2013, p. 

10). 

1.2 Marco teórico 

El presente proyecto se ha valido de una serie de teorías de distinta naturaleza para 

sustentar su realización; dichas teorías acogen diversos ítems en los que deriva el proyecto de 

acuerdo a las múltiples vertientes que en él se trabajarán, por ello las teorías abarcan aspectos de 

la sociología, la educación, la tecnología, la lectura y la literatura.  
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1.2.1 Hábitos de la lectura, una mirada sociológica. 

Teniendo en cuenta que la lectura es una práctica social necesaria para la memoria de la 

humanidad, relacionada con el conocimiento y el desarrollo de la sociedad, es importante 

precisar desde la sociología cómo es que esta práctica se vuelve un hábito y cómo influyen las 

distintas experiencias de la relación con el mundo para que las personas sean lectoras o no. Con 

el fin de precisar estos aspectos necesarios para intervenir a un grupo con la intención de formar 

lectores y promocionar la lectura se presentarán las teorías sociales de dos autores.  

Primero Bourdieu (1998) sociólogo francés planteó que cada individuo o sujeto es el 

resultado de todo aquello que lo rodea, pero a su vez, todo aquello que lo rodea es el resultado de 

dicho sujeto; una relación estrecha de cooperación social entre el individuo y la colectividad. La 

teoría social de este teórico se fundamenta en cuatro conceptos principales: espacio social, 

campo social, capital y habitus. 

El espacio social es visto como un espacio abstracto que se compone de otros espacios 

más pequeños cuya posición está determinada por las similitudes y diferencias entre cada uno de 

estos pequeños espacios; estos mini espacios son conjunto de personas que se agremian porque 

tienen intereses compartidos, lo que en otras palabras serían los distintos sectores sociales 

(indígenas, maestros, bibliotecarios, empresarios, etc.), quienes a su vez, conforman los distintos 

campos sociales que juntos entre sí, conforman el gran espacio social.  

El campo social es aquel lugar de estrategias, una esfera de la vida social que se rige a 

través de relaciones sociales, intereses o reglas específicas; estos campos son independientes 

entre sí y a su vez guardan relaciones unos con otros, es decir, un campo es la conjunción de 

sujetos que se unen para hacer algo de acuerdo con determinadas normas. Hay diversos campos: 

político, escolar, familiar, religioso, artístico, entre otros; y generalmente cada persona pertenece 
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a un solo campo, aunque es probable que a lo largo del tiempo pueda cambiar y moverse de un 

campo a otro. La conjunción de los campos articula un espacio social. 

Los distintos campos en los que se puede mover una persona surge el tercer concepto, 

muy importante en la teoría de Bourdieu (1998), el capital, visto como una conjunción de bienes 

que las personas poseen. Estos capitales pueden ser tres: económico, referido a los recursos 

derivados del dinero o los bienes; cultural, que es el cumulo de saberes y certificaciones que 

puede tener un sujeto por cuenta propia o avalado por instituciones y por último el social, que 

son todos aquellos vínculos que las personas crean entre sí. Los tres tipos de capitales dan como 

resultado un cuarto llamado por Bordieu (1998) el simbólico, que se refiere al reconocimiento 

social que adquiere una persona de alguno de sus capitales.  

Los tres conceptos derivan en la conformación de un cuarto, sin duda de los más 

importantes, el habitus, es “esa especie de “intention in action”, como dice John Searle, un 

filósofo norteamericano contemporáneo, con un sentido práctico de lo que hay que hacer en una 

situación dada” (Bordieu, 1998, p. 55). En otras palabras, explica por qué hacemos lo que 

hacemos.  

Cada persona se encuentra en un espacio social y en lugares concretos llamados campos 

para lograr unos objetivos específicos a través de determinadas reglas y de acuerdo a los 

capitales que posee (económico o cultural). Según esto, el habitus es la manera en que una 

persona actúa de acuerdo al campo al que pertenece. Todo aquello que le gusta, le interesa, le 

atrae a un sujeto está determinado por el campo en el que se mueve y con base en eso sus 

acciones se ven delimitadas.  
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Bourdieu (1998), dice que los preceptos de los campos no son definitivos por lo que las 

personas pueden generar acciones a partir de su personalidad o de las experiencias que se hayan 

tenido a lo largo de su vida. El habitus indica lo que debe hacer el sujeto, pero a la vez es lo que 

el sujeto quiere hacer por sí mismo.  

Este autor, desde la noción de los hábitos lectores podríamos decir que la incidencia en 

adultos que no son lectores de acuerdo a que no tuvieron un capital cultural o familiar ligado a la 

lectura podría de cierta manera ser modificada de acuerdo a las decisiones propias los sujetos, 

para que logren traspasar las barreras de sus hábitos ya determinados por sus campos y que desde 

una instancia social, en el caso de esta intervención, como lo es la biblioteca y el trabajo como 

bibliotecario puedan empezar a modificar sus prácticas sociales para a su vez mejorar sus 

prácticas laborales.  

Para responder una pregunta que surge desde el planteamiento anterior: cómo se podría 

incidir en la modificación de estas prácticas; la respuesta quizá se pueda encontrar en el segundo 

sociólogo importante para sustentar esta intervención: Lahire (2006), también francés de la 

escuela bourdiana, quien se ha preocupado en toda su teoría por sus conceptos y planteamientos 

sociológicos desde la mirada de la lectura y la escritura.  

Lahire (2006) habla también de hábitos y los pone a discusión cuando se refiere a la 

distancia entre lo que se lee y se recuerda, él dice que “no siempre somos espontáneamente 

“conscientes” de (ni estamos en condiciones de hablar de) lo que somos, de lo que hacemos y de 

lo que sabemos” (p. 137). 

Lahire (2001, 2006) investigó con el ejemplo de la lectura los factores que inciden en la 

diferencia que hay entre lo que las personas dicen que hacen y lo que en realidad hacen.  De esta 



17 
 

manera identificó la forma en que los sujetos leían y lo comparó con lo que ellos mismos decían 

acerca de sus lecturas. A partir de esto precisó varios factores que hacían que algunas prácticas 

de lectura se volvieran invisibles, se pasaran por alto y, finalmente, se olvidaran. Es importante 

mencionar estos factores porque son vitales para identificar las experiencias que cada persona 

tiene con la lectura desde una edad temprana y cómo eso marca los hábitos de la misma.  Los 

factores que identificó son: la institucionalización, las actividades principales y secundarias, las 

actividades representativas y, por último, el efecto de legitimación, que toma prestado de 

Bourdieu (1998).  

La institucionalización indica que cuando las actividades están enmarcadas en su 

contexto son más fáciles de reconocer, es decir, que hacen parte a unos tiempos y lugares 

específicos que están delimitados por el mundo social o por cada sujeto de manera individual. 

Un niño olvidará más fácilmente que sus padres le leían si las lecturas que le hacían eran 

ocasionales y no estaban ancladas a una rutina o un tiempo específico. Por ejemplo, si sus 

padres le leían de vez en cuando una historia, las instrucciones de un juguete, los 

boletines del colegio o las noticias del periódico. (Lahire, 2006, p. 138). 

Las actividades principales y secundarias se refieren a que un sujeto tiene más 

probabilidad de recodar con mayor facilidad todo aquello que se realice como actividad 

principal, por el contrario, las actividades secundarias, aquellas que son solo un medio para 

alcanzar la principal, se olvidan rápidamente. Lahire (2006) ejemplifica esto cuando en una 

encuesta se le pregunta a alguien por cómo armó un mueble y éste no menciona la lectura que 

hizo de las instrucciones de armado entre las tareas que llevó a cabo, aunque en efecto leer el 

manual fue una de las actividades. Una lectura se recuerda más cuando es la actividad principal 
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que cuando es un fin en sí mismo; si es solo un medio para un fin es mucho más fácil que esa 

experiencia de lectura se diluya en la memoria.  

Las actividades representativas se refieren a que siempre hay unas actividades que sobre 

salen más que otras, es por esto que en repetidas ocasiones se asume con más importancia la 

lectura de un libro en general que el de la lectura de un manual de instrucciones; estas que 

también hacen parte de las convenciones comunes, 

La escuela logró imponer su concepción de lo que es “leer” y lo que es “escribir”. Y 

porque la escuela creó la equivalencia entre los términos “escribir” y “redactar” es que 

hoy algunos encuestados sólo pueden entender la pregunta: “usted escribe?” como 

“¿usted redacta textos?”, ubicando el campo de respuestas del lado de las letras, los textos 

literarios o el diario íntimo. (Lahire, 2006, p. 150). 

Cuando a este factor se le añaden consideraciones de clase aparece el efecto de 

legitimación, que está relacionado con el valor personal que cada persona le da a las actividades 

en relación a las convenciones sociales, es por ello que muchas personas no asumen que leen 

porque solo leen noticias o instrucciones; para lo cual Lahire (2006) menciona que las relaciones 

con la lectura no empiezan solo cuando se lee buena literatura sino que ocurre de forma cotidiana 

desde la oralidad, las adivinanzas, los chistes, las recetas de cocina, las instrucciones, las 

noticias, entre otros.  

Teniendo en cuenta lo anterior la mayoría de las personas desde la niñez tienen una 

relación con la lectura y de acuerdo a los factores que propone el sociólogo, las personas varían 

su concepción de lectura como práctica y esto incide en que los sujetos subestimen la relación 

que tienen o tuvieron con la lectura hasta el punto de pensar que dicha relación nunca existe ni 
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existió (Castiblanco, 2017); la relación con la lectura se da con el solo hecho de vivir, es una 

experiencia tan cotidiana que puede pasarse por alto.  

Desde la sociología vimos la importancia que tiene en la formación de lectores la 

incidencia de los diversos capitales en los que se mueve cada sujeto desde su infancia, esto 

aplicado desde la teoría social de Bourdieu (1998); y, por otro lado en cómo en esa misma 

relación con la infancia, sin duda la mejor etapa para formar lectores, aparecen una serie de 

factores importantes para reconocer la lectura como práctica vital y es que la lectura debe ser el 

fin en sí mismo, la actividad más importante. 

La presente propuesta está fundamentada en trabajo con adultos, las prácticas actuales 

podrían incidir en que dichos sujetos se muevan de sus campos y expandan sus horizontes, según 

Lahire (2006) no hay un tiempo específico para la lectura y encontrar el libro, la historia, en otras 

palabras, el enganche, será la clave para hacer de la lectura la actividad principal. 

1.2.2 Acción cultural dialógica. 

La teoría de la acción cultural dialógica es propuesta por Freire (1972) como una 

alternativa de la pedagogía tradicional la cual tenía la visión del sujeto de aprendizaje como ser 

pasivo e inferior al no tener conocimiento alguno y por su parte el maestro era un ser superior 

dotado de conocimiento que aportaba todo su saber al estudiante. 

Desde la propuesta de Freire (1972) la cual se cimienta en el diálogo igualitario y que 

tiene unos fines precisos de la educación como el fin último más importante en el desarrollo de 

una sociedad, otros teóricos de la educación han retomado su planteamiento y lo han ampliado 

para hacer de la educación un movimiento social de intercambio y discusión sobre el mundo. 
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El diálogo es la herramienta fundamental para la educación entre personas y está 

cimentado en una relación de simpatía entre dos partes quienes conversan e intercambian 

miradas sobre el mundo entre sí; a su vez propone que el diálogo tiene dos dimensiones: la 

acción y la reflexión; quienes juntas derivan en la praxis, la palabra verdadera que transforma el 

mundo; una no es sin la otra, “mediante el verbalismo alienado y el activismo alienante no se 

puede esperar la denuncia del mundo, dado que no hay denuncia sin compromiso de 

transformación ni compromiso sin acción” (Freire, 1998, p. 99). 

Entre los elementos constitutivos de la teoría de la acción dialógica Freire (1998) 

propone: la colaboración, que se da únicamente entre dos sujetos y otorga responsabilidades y 

funciones que solo pueden darse con una buena comunicación; la unión, relacionada a que la 

sociedad esta oprimida por unas instancias de poder y que solo cuando se agrupan dos partes y se 

establece un liderazgo se puede llegar a la liberación (del saber, de la persona y su personalidad, 

de la expresión, entre otros); la organización que surge a partir de los líderes que establecen las 

partes y que instauran el aprendizaje bajo la búsqueda de su transformación desde el lenguaje y 

acción; y por último, la síntesis cultural, la cual surge de toda acción cultural sistematizada y 

deliberada, que incide en la estructura social.  

 Para Freire (1998) “la acción cultural dialógica busca ante todo superar las 

contradicciones antagónicas para que resulte la liberación de los seres humanos” (p. 233), lo que 

incide en que quienes dialogan y aprenden a partir del diálogo transforman la acción que ejercen 

sobre el mundo. A partir de este planteamiento y de la mano de otras teorías más basadas en el 

diálogo, Flecha (1997) por ejemplo, propone el aprendizaje dialógico el cual está cimentado en el 

diálogo y cuyo significado se encontrará a través de la interacción con los demás. 
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El aprendizaje dialógico propuesto “se obtiene como resultado de la interacción dialógica 

entre todas las personas que participan en instancias educativas o que, sin participar, son claves 

para el aprendizaje de los y las estudiantes” (Ferrada & Flecha, 2008, párr. 31). Se centra en siete 

principios: diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, dimensión instrumental, 

creación de sentido, solidaridad e igualdad de diferencias. La visión del aprendizaje dialógico 

podría resumirse en la construcción de un diálogo común entre voces diferentes para 

transformarse y transformar su entorno. 

Desde la promoción de la lectura la interacción debe estar fundamentada en el diálogo y 

en el intercambio de experiencias; el promotor de lectura debe ser un acompañante de las 

lecturas, debe guiar el sentido de las mismas y de la mano con el lector construir y ampliar el 

sentido, 

No se trata de imponer un modo de ver, sino construir estos puntos de vista del mundo en 

un diálogo y con un elemento que es el libro y que otras veces es la imagen o las historias 

de vida de las personas. A partir de la promoción de lectura se inicia un diálogo entre 

iguales. Desde la lectura en voz alta se reconoce al otro, al cual se le lee y el promotor 

tiene que ponerse en el contexto y condiciones de los demás para que sea escuchado y 

entendido. Es la manera de mostrarles a las personas que existen otras realidades 

generadas por la lectura, los libros y las artes. (Parra, 2017, párr. 6). 

1.2.3 Pragmática de la comunicación literaria.  

La teoría de la pragmática de la comunicación literaria nace desde la apreciación 

lingüística de la literatura y en sí de los textos (Van Dijk, 1999); la pragmática dentro de ese 

carácter lingüístico hace parte de la conformación de una triada, integrada también por la sintaxis 

y la semántica, los cuales estos dos últimos se constituyen desde una apreciación enfocada solo 
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en la lengua y dan origen a una teoría semiótica propia del lenguaje. Por su parte la pragmática, 

quien recompone esta triada trata esencialmente del lenguaje natural y del estudio de la acción 

cuando se dice algo. 

Las acciones que se provocan a partir de lo que se dice fue analizado con más detalle por 

el filósofo Searle (1969) quien llamó a esta operatividad un acto de habla, el cual es llevado a 

cabo cuando un hablante produce un enunciado en una lengua natural dentro de un contexto 

determinado, lo que significa que el estudio de la lengua dejó de centrarse en el carácter 

estructural del uso de la misma y pasó a resignificar su carácter social, es decir, a partir de los 

actos de habla la lengua se convirtió en un acto social, por medio del cual los miembros de una 

comunidad hablante entran en interacción (Van Dijk, 1999, p. 172). 

Van Dijk (1999) quien la menciona ya como ciencia de estudio a una pragmática literaria, 

propone que en un estudio del lenguaje es importante referenciar el texto, pero también sus 

condiciones de elaboración, producción y percepción, “se parte del supuesto de que en la 

comunicación literaria no sólo tenemos un texto, sino de que la producción (y la interpretación) 

de dicho texto son acciones sociales” (Van Dijk, 1999, p. 176). 

De esta manera es que la pragmática literaria trata de analizar la literatura desde el 

enfoque del contexto comunicativo, “un modo específico de relación entre emisor y receptor” 

(Rivas, 1989, p. 76) que obedece también a la situación que tiene lugar en el interior del proceso 

comunicativo; es allí donde se propone que el lector o el receptor sea también un participe en el 

proceso comunicativo y sea en últimas aquel que dota de sentido la obra. 

La teoría de la pragmática literaria (Van Dijk, 1999) tiene también una relación estrecha 

con la teoría de la estética de la recepción (Jaus, 1970) ya que ambas pasan a darle un papel 
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fundamental al lector para construir y ampliar el sentido global de una obra; claro está, dicho 

lector debe tener también una serie de competencias, un mundo experiencial que le permita hacer 

inferencias y enriquecer el sentido de la lectura; lo que Jauss (1970) llamó el horizonte de 

expectativas, todo aquel cúmulo de factores que inciden en que un lector pueda llenar se 

significación un discurso literario 

Puede obtenerse también a partir de tres factores (...): en primer lugar, a partir de normas 

conocidas o de la poética inmanente del género; en segundo lugar, de las relaciones 

implícitas con respecto a obras conocidas del entorno histórico literario; y en tercer lugar, 

de la oposición acción y realidad, función poética y práctica del lenguaje, que, para el 

lector que reflexiona, siempre existe, durante la lectura, como posibilidad de 

comparación. El tercer factor incluye el hecho de que el lector puede percibir una nueva 

obra tanto en el horizonte más estrecho de su expectación literaria como también en el 

horizonte más amplio de su experiencia de la vida. (Jauss, 1970, pp. 173-174). 

Precisando el texto literario como el mejor puente entre un lector y un hábito de lectura, 

para ampliar las visiones del mundo y asumir la realidad desde un plano ficcional como lo 

propone la literatura, el papel del lector desde el diálogo con el promotor será la clave para 

enriquecer un texto, lo que en palabras de Vila Matas (1993) sería: 

La literatura es como el mensaje de la botella (o como los mensajes de este tablón de 

taberna) pues también depende de un receptor, ya que, así como sabemos que alguien, 

una persona indefinida leerá nuestro mensaje de náufragos, también sabemos que alguien 

leerá nuestro escrito literario, un alguien que más que destinatario será cómplice, en la 

medida que habrá de ser el quien le confiera sentido a lo escrito. Eso es lo que permite 

que cada mensaje tenga siempre añadidos, nuevos significados; que los mensajes crezcan, 
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cobren resonancia. Y es eso, precisamente, lo extraño y fascinante de la literatura: el 

hecho de que no sea un organismo estático sino algo que en cada lectura sufre 

mutaciones, algo que constantemente se modifica (Vila Matas, 1993, p. 28). 

 1.2.4 La literacidad: de lo físico a lo digital. 

El concepto de literacidad se vino fundamentando a partir de otros conceptos derivados 

propuestos por otros autores como Ferreiro (2001), Gee (1990) o Siegel y Fernández (2000), 

cada concepto tenía relación con la lectura, la escritura, la crítica, las habilidades para leer y 

escribir, las sociedades letradas, la alfabetización, entre otras; hasta, finalmente concebirse como 

literacidad, un terminó que viene de literacity y que abarca todos los conceptos anteriormente 

mencionados.  

El concepto se conoce como los nuevos estudios de la literacidad, perspectiva que se 

empieza a desarrollar en 1980 con el trabajo de varios autores; en el caso de Latinoamérica con 

Zavala (2002) y Ames (2004); y en España con Cassany (2006) quien a su vez ha introducido 

esta соrriente desde una perspectiva sociocultural de la lectura y la escritura. 

El termino literacidad también se conoce desde su plural (literacidades) y se refiere a la 

serie de competencias y capacidades que tiene un sujeto para desenvolverse correctamente en un 

área específica, dicho concepto ligado de manera fundamental a la lectura y la escritura desde un 

propósito social específico; es por esto que la literacidad no solo abarca los textos escritos sino 

también se asume desde la interacción interpersonal y en lo que la gente hace con estos textos 

(Zavala, 2001, p. 86). 

Desde Cassany (2006) la literacidad es entendida como la referencia a las prácticas 

letradas desde la concepción sociocultural, implicando el desarrollo de la competencia de 



25 
 

criticidad para el análisis de los discursos, con el propósito de generar impacto tanto en el sujeto 

como en su contexto, es ahí donde la literacidad tiene un carácter diferenciador a tan solo leer y 

escribir, ya que estas prácticas se adquieren con una función social primordial, además que deben 

ser establecidas desde una mirada crítica. 

En relación con la lectura y la llegada de las nuevas tecnologías dice Coll (2005) que está 

práctica es y “continuará siendo uno de los instrumentos principales, si no el principal, de acceso 

al conocimiento, y nada hace prever que esta situación vaya a cambiar con las tecnologías 

digitales de la información y la comunicación” (p. 5) ; hay que reconocer que con la llegada de la 

era digital los soportes se han transformado y las formas de acceder también, y que, sin duda el 

avance de la tecnología no se detendrá para lo cual las instituciones y las personas deberán ir 

caminando conforme a los cambios que se presentan. 

 La expansión comunicativa a través del soporte digital, ha invadido todos los 

espacios en los que el hombre participa. El uso de los correos electrónicos, chats, 

repositorios digitales, en general el uso de Internet, que son soportes 

imprescindibles en las actividades diarias, ha acelerado la necesidad de adecuar los 

sistemas educativos al desarrollo de nuevas competencias que tienen que ver con la 

adaptación de estas nuevas formas de interactuar. La hipertextualidad es también la 

estructura básica que ofrece el entorno digital y que obliga al lector a desempeñar 

un papel más activo en el proceso de la lectura. Hoy, en este marco, también se 

habla de un aprendizaje en forma discontinua, distinto al lineal que ofrecen los 

libros impresos. (Cordón, 2010, p 44). 

Cassany (2002), argumenta, que el discurso ya no solo contiene letras, se expande a 

las fotos, los videos, el audio, la reproducción virtual, los hipervínculos etc. En este 
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sentido, el texto adquiere la característica de ser multimedia o multimodal y las 

capacidades de poder ampliar la lectura desde estos nuevos dispositivos serán un elemento 

fundamental para enriquecer el sentido de la lectura; sin embargo, el desafío será también 

la alfabetización digital para que se dé en otro sentido una literacidad a su vez también 

digital; una capacidad del lector para poder ser crítico también en medio del aumento de 

información que genera la red. 

El nuevo lector que pasa de lo físico a lo digital deberá tener la capacidad de 

comprender que los textos perdieron la linealidad, que pasaron de ser cuerpos únicos 

inamovibles a ser un mosaico interactivo, que vinculan múltiples bloques de información, 

con otra connotación de prácticas comunicativas y formas lingüísticas (Cassany, 2002). 

Lo anterior no podrá desconocerse en la promoción de la lectura, ya que el avance 

de la sociedad de la información y comunicación implica cambiar las prácticas 

tradicionales establecidas y vincularlas con los nuevos canales de aprendizaje. Los lectores 

con la llegada de las nuevas tecnologías se vuelven más participativos y está en el trabajo 

del promotor de la lectura direccionar el placer de la lectura desde estos canales de 

conectividad e intercambio para formar lectores y aplicar las literalidades al mundo 

cotidiano de cada persona desde una lectura crítica del mundo, que se disfruta y que incide 

en el ejercicio de ciudadanía.  

1.3 Estado del arte o revisión de proyectos similares 

El proyecto buscar promover la lectura y la escritura desde las nuevas tecnologías se 

realizarán diferentes actividades que permitan compartir lecturas, crear interacción y redes de 

intercambio, y además afianzar el gusto por la literatura para contribuir a mejorar las prácticas 
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profesionales bibliotecarias. El desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta algunos antecedentes de 

otros proyectos según las diferentes actividades enfocadas hacia el público bibliotecario.  

1.3.1 Formación del bibliotecario como alfabetizador informacional. 

Con el fin de contribuir a la formación de los bibliotecarios públicos dentro de un 

contexto digital han empezado a surgir iniciativas institucionales que promuevan la promoción 

de la lectura desde las nuevas tecnologías; un ejemplo es el proyecto Uso y apropiación de las 

TICS en Bibliotecas públicas de la Biblioteca Nacional de Colombia (Gobierno de Colombia, 

2011), el cual tiene dentro de sus objetivos contribuir a que las bibliotecas públicas de Colombia 

apropien las TIC para enriquecer el portafolio de servicios que ofrecen a las comunidades. Este 

proyecto busca desarrollar competencias informacionales y digitales desde diversas estrategias 

como: compartir lecturas, conformar redes de conocimiento y dinamizar procesos de lectura en 

entornos digitales.  

El proceso de formación de bibliotecarios aborda temáticas específicas como: generación 

de servicios y contenidos para personas en condición de discapacidad, competencias básicas de 

gestión bibliotecaria, construcción de contenidos para la conservación de memoria histórica, 

entre otros. Para ello realiza talleres presenciales y pone en la web contenidos a disposición que 

puedan reforzar y motivar el uso de herramientas digitales para mejorar los servicios 

bibliotecarios en cada biblioteca. 

En México la Red Nacional de Bibliotecas también tiene una serie de contenidos digitales 

para la formación y capacitación de los bibliotecarios; así como también cuenta con algunas 

sesiones presenciales para apoyar y reforzar dichos conocimientos. Una de las plataformas 

digitales que tiene a disposición de los usuarios es DigitaLee (Secretaria de Cultura, SC, 2010) la 

cual se proyecta como una biblioteca digital que permite usar el préstamo de libros a los usuarios 
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y además, permite a los bibliotecarios conocer algunos datos claves sobre el rango poblacional 

cercano a su biblioteca. 

1.3.2 Clubes de lectura en la nube. 

Una de las actividades más frecuentadas y usadas por las bibliotecas son los clubes de 

lectura pues es considerada como uno de los instrumentos más eficaces y duraderos para crear 

lectores. A este respecto Moreno (2017) establece que un club de lectura es un espacio de 

reunión en torno a la literatura donde el fin último es leer, compartir lecturas y generar 

intercambio de ideas; todo lo anterior podría ser un gran pretexto para a su vez generar 

aprendizaje desde la lectura por placer y profundizar sobre las visiones de mundo compartidas; 

también como un espacio para convocar la alegría de leer y la alegría de encontrarse para 

conversar sobre la lectura.  

En España han surgido diversas estrategias para la conformación de clubes de lectura, en 

la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (2009) inició el proyecto Territorio eBook debido 

a la serie de transformaciones que han tenido las prácticas lectoras por el impacto de la 

tecnología. Este proyecto consistió en investigar cómo vivían los lectores de las 

bibliotecas públicas la transición del universo físico a lo digital con el fin de diseñar una 

propuesta bibliotecaria que respondiera a los intereses de los lectores del siglo XXI. Por 

lo anterior surge el proyecto Nubeteca (2018), liderado por la misma fundación en asocio con 

la Diputación de Badajoz  y Odilo y contando además con la participación del grupo de 

investigación E-lektra de la Universidad de Salamanca.  

Esta iniciativa comenzó con la conformación de un club de lectura aplicado desde una 

plataforma que permitía interactuar y compartir contenidos y lecturas de una manera eficaz; con 

un diseño único y propio para la lectura de libros y la interacción a partir de los mismos. Desde 

http://www.dip-badajoz.es/
http://www.odilo.es/
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este proyecto se realizó un experimento asociado a una investigación a partir del primer club de 

lectura en la nube organizado desde las bibliotecas: Nube de Lágrimas sobre la obra Lágrimas en 

la lluvia de Rosa Montero; este club se realizó en el dispositivo iPad, con una lectura social 

desde la plataforma Readmill y un grupo cerrado en Facebook para dinamizar la lectura en el que 

jugó un papel activo la autora, además de que el proyecto contó con un sitio web propio. 

Este proyecto, de los más ambiciosos en temas de investigación sobre el comportamiento 

del lector desde un club de lectura concluyo que 

La biblioteca es parte del futuro de la industria editorial y el sector así lo ha de entender 

en el desarrollo de su planificación estratégica. Los clubes de lectura digitales, en la nube, 

constituyen las herramientas de promoción y difusión más potentes con que pueda contar 

un editor. Los nuevos lectores, como ha quedado demostrado en la investigación 

comparten y hablan de sus lecturas en la red, y son la vía de acceso a nuevas 

incorporaciones para todos aquellos, cada vez más según todas las investigaciones, que 

conceden a estos comentarios más importancia que a las críticas tradicionales. Por lo 

tanto el foco de atención ha de ir cambiando su orientación para los editores e incluir, 

como objetivo preferente, su alianza con las bibliotecas. (Cordón, 2014, p. 69).  

Por otro lado en España existen diversos clubes de lectura realizados desde varias 

bibliotecas; uno de estos nace del servicio de bibliotecas y lectura de la Universidad Castilla-La 

Mancha, quien tiene también una plataforma para un club de lectura dirigido a los usuarios de las 

bibliotecas pertenecientes a la Red de Bibliotecas Públicas de la región; a través de este club se 

exponen diversos temas que son escogidos por los mismos lectores y de los cuales se debe contar 

con un personal específico que conozca la obra, la estudie y tenga la capacidad de dinamizarla 

para poder generar ese vínculo de conversación con todos los lectores. 

http://nubedelagrimas.fundaciongsr.com/
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En México también se creó un club de lectura llamado Compartamos lecturas, proyecto 

de la Dirección General de Bibliotecas (DGB, 2014) que contó con más de nueve mil 

participantes, consolidándose como espacio para compartir, recomendar y debatir sobre diversos 

temas literarios. Este club fue creado con el propósito de convertirse en un espacio interactivo 

para convocar a todos aquellos interesados en los libros y la lectura tanto impresa como digital. 

Tiene una plataforma digital en la página de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y allí los usuarios de las bibliotecas registrados 

pueden compartir sus apreciaciones sobre las lecturas desde un lenguaje hipermedia, haciendo 

uso de otros recursos como enlaces, videos e imágenes.  

1.3.2 Intercambio de correspondencia. 

The International Librarians Network (ILN, 2015), la red internacional de bibliotecarios 

la cual fue creada por un equipo dedicado de voluntarios de todo el mundo; estos voluntarios 

iniciaron donando tiempo de dedicación para establecer el proyecto basado en las distintas 

experiencias bibliotecarias y así garantizar que ILN se mantuviera como líder mundial en la 

asesoría internacional en temas relacionados con la lectura, la escritura y las bibliotecas.  

A la fecha cuenta con más de 1500 participantes de todo el mundo para intercambiar 

experiencias de trabajo en temas no solo de acompañamiento lector, sino también desde las 

políticas públicas. En el año 2013 dos bibliotecarias enlazaron un proyecto en conjunto llamado 

“Global colleague” el cual consistía en generar intercambio de experiencias laborales desde la 

escritura de cartas por correo electrónico. 

En el proyecto participó por un lado Connie, bibliotecaria (University Australia, 2018) en 

Central Queensland University Library en Sydney, una biblioteca de la universidad pública; y 

por otro lado, Shannon bibliotecaria especializada en la Universidad Denison en Ohio, una 
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pequeña universidad técnica. Las dos bibliotecarias comenzaron su conversación por correos 

electrónicos semanales y con el paso del tiempo se dieron cuenta de que, aunque trabajaban en 

polos extremos y parecían tener muchas diferencias, por el contrario, se enteraron de muchas 

similitudes desde el trabajo práctico y desde las políticas estatales.  

A partir de los intercambios de conversación, Connie y Shannon aprovecharon una gran 

cantidad de conocimiento acumulado que de otra forma sería inaccesible y desconocida; 

pudieron compartir su experiencia técnica y enfoques innovadores para gestionar la información; 

cada bibliotecaria también pudo ver cómo era trabajar en un entorno de biblioteca 

completamente diferente y como podía adaptar ciertas prácticas a su respectivo trabajo.  

Naturalmente, ambas participantes fueron proactivas en el aprendizaje y desarrollo 

continuo y pudieron intercambiar sus ideas y experiencias en relación con el desarrollo 

profesional. Aparte del trabajo y el tiempo, Connie y Shannon descubrieron que también 

aprendieron mucho sobre las vidas de los demás. 

Para el intercambio de cartas asumiendo un intercambio de experiencias ya desde lo 

cultural surgió el proyecto Withrow Elementary School en Stillwater, Minnesota (Hunter, 1995). 

Este trabajo exploró el potencial de las telecomunicaciones en la educación y se propuso 

telecomputar las aulas mediante la comunicación de la modalidad "amigos por correo 

electrónico", donde los alumnos escribieron para alumnos de otras escuelas y a partir de las 

cartas aprendieron sobre diferentes culturas desde la interacción en la computadora. El proyecto 

se movió en tres etapas: (1) familiarización con amigos por correspondencia; (2) usar diversos 

recursos hipermedia y discutir problemas comunes; y (3) colaborar en un proyecto particular.  
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Esta modalidad permitió generar y analizar la escritura electrónica, bases de datos 

electrónicas y debates electrónicos que potencializaban la interacción y el intercambio de 

experiencias; los docentes que hicieron parte de la investigación manifestaron “un gran 

desarrollo y mejora en procesos como la lectura, la escritura, la investigación colaborativa y las 

habilidades de resolución de problemas” (Hunter, 1995, párr. 20). 

El llamado Pen Pals o intercambio de correspondencia ha influido mucho en la 

promoción de la lectura y la escritura con varios tipos de poblaciones. Esta modalidad se ha 

usado en instancias bibliotecarias y escolares. En Oklahoma (Thompson, 2009) surgió un 

proyecto donde a lo largo de diez semanas de estudio varios profesores intercambiaron cartas con 

estudiantes de diversos salones. Los profesores fueron examinando la naturaleza evolutiva del 

proceso de escritura haciendo diversas anotaciones en un diario contando sobre lo que estaban 

aprendiendo en dicho proceso y se basaron en realizar un análisis regular de las cartas que 

intercambiaban los jóvenes; así como también realizaron un seguimiento en el aula y verificaron 

por pares la evaluación del uso de la escritura en el intercambio de correspondencia.  

La participación de los profesores en la experiencia compartida en el aula ayudó a 

evidenciar los avances, el interés y el conocimiento en ciertos temas. Si bien muchos profesores 

comenzaron el estudio pensando en la escritura como un conjunto de habilidades lineales para 

enseñar, “sus paradigmas cambiaron a medida que reconocían la naturaleza altamente predecible 

y evolutiva de la escritura de los jóvenes evidenciada por los patrones lingüísticos emergentes y 

la fuerte voz de los estudiantes a través de la interacción” (Thompson, 2009, párr. 24).   

1.4 Breve caracterización del proyecto 

La propuesta de intervención se realizará con los bibliotecarios de ocho bibliotecas 

públicas de la ciudad de Xalapa a través de un taller de promoción de la lectura y la escritura 
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haciendo uso de las TIC para que así ellos se puedan acercar a diversos textos y de esta manera 

puedan disfrutar de la literatura, y esto a su vez pueda incidir en mejorar sus prácticas 

profesionales al interior de cada biblioteca. 

Los bibliotecarios en su mayoría son maestros formados en las diversas áreas del 

conocimiento que están entre los 30 y 60 años de edad, de estrato socioeconómico medio; la 

mayoría laborando en la biblioteca como mínimo hace más de cinco años; donde además los 

trabajos que realizan de promoción de la lectura se quedan en realizar visitas guiadas y 

acompañamiento a tareas o al servicio de referencia a usuarios. 

La intervención se llevará a cabo en 20 sesiones, de dos horas cada una; se realizará en 

los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre, realizándose dos veces por semana; martes 

y jueves de 10:00 a 12:00 horas. En esta intervención se generarán redes de trabajo con algunos 

bibliotecarios de Colombia y se realizaran diversas actividades donde la lectura de textos 

literarios será el centro y de ella derivará el uso de otros lenguajes tales como música, video, 

hipervínculos, fotografía, entre otras; por lo que se espera que al terminar la intervención la 

concepción de lectura cambie y que la aplicación a su trabajo también se transforme.  
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Capítulo 2. Planteamiento del proyecto 

2.1 Delimitación del problema 

La lectura, práctica social imprescindible para el desarrollo de una nación, en países 

Latinoamericanos como México está concebida desde la educación como una mera práctica 

utilitaria. Por otro lado, en países desarrollados, la lectura es el eje central de la educación, la 

cultura, y la apuesta por la lectura va más allá del uso utilitario, abarca el gusto y el placer, tal 

como menciona Ospina (2006, p. 10): "no se trata de lograr que alguien lea finalmente un libro, 

el desafío está en iniciar a alguien en una vida para la cual los libros sean luz y compañía, tengan 

la frecuencia de un alimento y la confianza de una amistad”.  

Lo malos hábitos de la lectura en México se revelan en las cifras que arrojaron la 

Encuesta Nacional de Hábitos Prácticas y Consumo Culturales (Secretaria de Cultura, 2010) y la 

Encuesta Nacional de Lectura (Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura , 2012), las 

cuales evidenciaban que para la mayoría de la población mexicana, leer no es un aliciente en la 

vida cotidiana ni práctica, teniendo en cuenta la encuesta más reciente sólo el 27% de las 

personas que participaron manifestaron haber leído un libro como mínimo, el 38% contaba con 

un promedio de 1 a 10 libros en su hogar y el 24% no poseía ninguno. En 2010 el 28% expresó 

abiertamente que no le gustaba la lectura y que por esa razón tampoco visitaba las bibliotecas; en 

2012, 30% de los jóvenes de 12 a 17 años y más del 44% de los adultos mayor-es de 56 años 

manifestaba que no le gustaba leer. 

A pesar de los esfuerzos que hacen entidades gubernamentales como la Secretaría de 

Cultura (2016) con la Ley del Fomento del Libro y la Lectura y otras tantas iniciativas que 

buscan aumentar el número de libros leídos al año, las cifras parecen decaer, tal como se ve en el 
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comunicado de prensa del INEGI (2018), el cual menciona en cifras, la disminución de la 

población lectora en México teniendo en cuenta los resultados desde el 2015 hasta el 2018. 

Uno de los espacios esenciales para el desarrollo cultural, el acceso al conocimiento y la 

formación de lectores son las bibliotecas públicas, ya que estos espacios, al brindar servicios 

gratuitos a toda la población, permiten democratizar el conocimiento y albergar todo el 

repositorio de información de cualquier área, disponible a toda la sociedad. En el Estado de 

Veracruz se cuenta con 513 bibliotecas públicas distribuidas en cada uno de los municipios, las 

cuales están coordinadas por redes de bibliotecas estatales, quienes, a su vez, todas, están 

coordinadas por una red nacional.  

Aunque la Red Nacional de Bibliotecas Públicas proporciona capacitación al personal 

con algunos talleres eventuales de promoción de lectura (que no son para todos los bibliotecarios 

ya que el número de bibliotecas es muy amplío) y un módulo básico de formación en una cartilla 

que se distribuye a todas las bibliotecas; éste no cuenta en su totalidad con la formación 

suficiente para un buen desempeño como bibliotecario, entendiendo el oficio, no como un 

cuidador de libros, sino como un agente activo en la biblioteca; la columna vertebral para 

movilizar el conocimiento, la comunidad y la promoción de la lectura en la búsqueda de aportar 

(junto con la escuela, la universidad y la familia) a la formación de ciudadanos críticos. Así 

mismo, la falta de continuidad y evaluación en los programas es uno de los principales 

obstáculos, pues en muchos de ellos se planea en función de la duración de las administraciones 

locales y no a largo plazo.  

Teniendo en cuenta que los bibliotecarios son el factor principal para movilizar las 

bibliotecas no solo en la circulación de las colecciones sino en la promoción de la lectura, la cual 

permite desde la literatura incentivar el gusto por leer; los bibliotecarios deben adquirir cada vez 
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más experiencia en torno a las diversas estrategias de llevar los libros a los lectores y en esta 

nueva era donde la tecnología está permeando cada aspecto social, los bibliotecarios deben 

incorporarse a estas nuevas prácticas digitales sin dejar de lado sus prácticas tradicionales; al 

contrario, poniéndolas en diálogo y creando equilibro. 

Sin embargo, en el plano real aunque la Secretaría de Cultura (2010) tenga plataformas 

digitales como Digilalee que dispone de un catálogo de libros en línea y otras tantas aplicaciones, 

los bibliotecarios públicos de la ciudad de Xalapa, según la encuesta inicial aplicada (Ver 

Apéndice D) el 80% no integra las nuevas tecnologías a los servicios de promoción de la lectura 

y el 63% asume los servicios básicos bibliotecarios (préstamo externo, consulta en sala, atención 

al usuario, referencia y apoyo a tareas) como servicios de promoción de la lectura. Así pues, no 

están del todo capacitados para promocionar la lectura haciendo uso de herramientas 

tecnológicas ya que muchas de las bibliotecas aún no cuentan con toda la dotación tecnológica 

necesaria y además no saben cómo dar un uso a las pocas herramientas que tienen para promover 

la lectura vinculando las nuevas tecnologías. 

Los bibliotecarios en su mayoría no cuentan con referencias actuales de autores, relatos, 

formas de acceder a la lectura e interactuar con ella y crear redes de intercambio propias de la 

tecnología que permitan crear el gusto por la lectura, potencializar la escritura y crear un 

acercamiento por parte de las comunidades a las bibliotecas públicas como espacios 

actualizados, que generan redes de conocimiento e intercambio para el disfrute de la literatura. 

2.2 Justificación 

Los bibliotecarios públicos dentro de sus funciones pocas veces realizan promoción de la 

lectura, están limitados a los parámetros y programas que da la Secretaría de Cultura: Hora del 

cuento, apoyo a tareas, vacaciones en la biblioteca, tertulias literarias. Sin embargo, fuera de 
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estos programas no realizan otros que además vinculen las nuevas tecnologías ya que no cuentan 

con las herramientas suficientes (además de un taller básico que brinda la Secretaría de Cultura a 

solo los encargados de las bibliotecas y para los demás está disponible una cartilla que contiene 

un módulo básico de promoción de lectura) para potencializar este trabajo en las bibliotecas. Así 

mismo y teniendo en cuenta que las bibliotecas deben ser espacios activos que van de la mano 

con los avances tecnológicos, éstas deben de modificar sus servicios tradicionales adaptándolas 

con las nuevas tecnologías para su uso. 

A partir de esta intervención que pretende brindar diversas estrategias de promoción de la 

lectura vinculada a las TIC; los bibliotecarios tendrán más herramientas para mejorar sus 

prácticas profesionales de manera que tengan diversas estrategias que puedan replicar con sus 

usuarios y que pongan en evidencia cómo las tecnologías y la promoción de la lectura son dos 

temas complementarios, teniendo en cuenta las grandes posibilidades que tiene cada uno; por un 

lado de la alfabetización digital a través de los programas gubernamentales existentes y por otro 

lado, la relevancia de la lectura y la escritura, para que la biblioteca brinde a los usuarios 

servicios pertinentes, creativos y de calidad, considerando los diversos contenidos multimodales, 

aprovechables en pro de la formación de ciudadanos críticos, conscientes de sí mismos, de su 

entorno y de su responsabilidad para con la información recibida y emitida, a través de las 

distintas redes sociales empleadas con mayor frecuencia y con las cuales se disminuyen las 

distancias, el tiempo y el intercambio de información. 

Es necesario que desde las bibliotecas con el bibliotecario como agente principal en su 

movilización tenga pasión por su trabajo, sea un lector en potencia y permita que en las 

bibliotecas se dé paso a la creación de una cultura abierta, a un conocimiento compartido que 

constituya un impacto en la transformación digital no sólo en el ámbito de la producción y 
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creación de contenidos, sino en nuestra manera de entender el mundo en que ahora habitamos 

desde espacios tan esenciales para la sociedad, como lo son las bibliotecas públicas. 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general. 

Promover la lectura y la escritura desde las TIC en un grupo de bibliotecarios públicos de 

Xalapa para coadyuvar a la mejora de sus prácticas profesionales y generar redes de 

conocimiento, contribuyendo a que en sus bibliotecas se incentive el uso de las mismas y el 

disfrute de la literatura promoviendo la lectura a través de las nuevas tecnologías, esto con la 

realización de actividades formativas y lúdicas, un club de lectura virtual, la vinculación con 

otras manifestaciones culturales y artísticas relacionadas con la literatura e intercambios 

culturales entre países (Colombia-México) por medio de la lectura y la escritura de cartas; a 

partir de dos ciclos de trabajo y con un esquema de lecturas de autores latinoamericanos. 

2.3.2 Objetivos particulares. 

1. Elevar el gusto de la literatura con acciones de promoción de la lectura desde la 

biblioteca pública utilizando las TIC. 

2. Promover los beneficios de la lectura, escritura y nuevas tecnologías como elementos 

de interconectividad, intercambio e interacción de conocimientos. 

3. Dinamizar prácticas de lectura compartida como práctica social. 

4. Contribuir al mejoramiento de la promoción y posicionamiento de la biblioteca pública 

en la comunidad. 

5. Afianzar conocimientos en torno a la promoción de la lectura como práctica importante 

en la biblioteca pública. 
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6. Propiciar el buen uso de las nuevas tecnologías para mejorar los servicios 

bibliotecarios. 

7. Integrar los procesos de promoción de la lectura convencional existente en la biblioteca 

con las nuevas tecnologías. 

2.4 Hipótesis  

Al promover la lectura y la escritura haciendo uso de las nuevas tecnologías en un grupo 

de bibliotecarios públicos de Xalapa, a través de diversas estrategias formativas y lúdicas, la 

realización de un club de lectura virtual, la vinculación con otras manifestaciones culturales y 

artísticas relacionadas con la literatura e intercambios culturales entre países por medio de la 

lectura y la escritura de cartas; se potencializará el gusto, disfrute y aprecio de la lectura 

contribuyendo a incrementar sus experiencias lectoras para que puedan mejorar sus prácticas 

profesionales y de esta manera puedan replicar el trabajo de promoción de lectura y escritura 

desde la nuevas tecnológicas con los usuarios de la biblioteca pública. 
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Capítulo 3. Diseño metodológico 

3.1 Aspectos generales y ámbito de la intervención 

La intervención se realizará con un grupo de bibliotecarios que pertenecen a ocho 

bibliotecas de la ciudad de Xalapa, las cuales están inscritas en la Red Estatal de Bibliotecas 

Públicas de Veracruz y están a cargo del Ayuntamiento para su operatividad; sin embargo, una 

de ellas, la biblioteca de la Ciudad funciona como biblioteca estatal y por ende para su 

operatividad depende del gobierno estatal en cuanto refiere al pago de nómina de todo el 

personal bibliotecario, aunque para la infraestructura al igual que las demás bibliotecas, depende 

del Ayuntamiento de la ciudad de Xalapa. 

Para la intervención se invitó un grupo de treinta y un (31) bibliotecarios que trabajan en 

el horario de la mañana en las distintas bibliotecas. Vale la pena aclarar que los treinta y un 

bibliotecarios, como la mayoría, no cuentan con formación profesional en bibliotecología y 

pocos de ellos (25%) toman el taller básico de promoción de la lectura que brinda la Secretaría 

de Cultura (Ver Apéndice A Lista de bibliotecarios); son maestros formados en las diversas áreas 

del conocimiento que están entre los 26 y 60 años de edad, de estrato socioeconómico medio, en 

su mayoría mujeres. 

El perfil de las bibliotecas es muy diverso debido a las condiciones geográficas en las que 

se encuentran, sin embargo, la mayoría (un 63%) trabajan las mismas actividades de promoción 

de la lectura direccionadas por la Red Nacional de Bibliotecas; estas son: la hora del cuento, 

círculo de lectura y apoyo a tareas. 
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Se expone un pequeño perfil de cada una de las bibliotecas que participan en la 

intervención delimitando las actividades que realizan y las condiciones de dotación tecnológica 

que tiene cada una: 

3.1.1 Biblioteca de la Ciudad. 

Está ubicada en la Calle Juárez, Colonia Centro. Está organizada de manera jerárquica en 

cabeza de un director, un personal administrativo y los bibliotecarios que están distribuidos por 

turnos de trabajo (mañana, tarde y fines de semana), para un total de cincuenta (50) personas 

laborando en la biblioteca en horario de 9:00 a 22:00 horas; la mayoría de los bibliotecarios son 

maestros, por ende, tienen formación profesional de licenciatura en diversas áreas del 

conocimiento y cuentan la mayoría con otros trabajos desempeñándose de acuerdo su profesión 

de docentes. Tienen diez computadoras y una conexión a internet muy limitada. Dentro de las 

actividades que realizan esta: consulta en sala, vistas guiadas y talleres de lectura. 

3.1.2 Biblioteca pública Doctor Rafael Lucio. 

Localizada en la Calle Manuel M Contreras, esq. Herminio Cabañas en la Colonia. Rafael 

Lucio, integrada en el Centro Deportivo denominado “Las Canchas del Adoquín”. Funciona 

desde el año 1995 con énfasis de guardería y en el año 2010 se le da mantenimiento a su 

estructura y empieza a funcionar como biblioteca pública, ofreciendo servicios de consulta, 

apoyo en tareas, cursos de verano y la hora del cuento. La zona donde se encuentra es de nivel 

socioeconómica bajo y medio.  

Para su funcionamiento tiene a disposición ocho personas laborando en una sola jornada 

de lunes a viernes en horario de 9:00 a 15:00 horas. Las personas que laboran en la biblioteca 

están entre los 22 y 50 años de edad; la mayoría profesionales y técnicos en distintas áreas; todas 
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coordinados por un encargado general de la biblioteca. Esta biblioteca no cuenta con 

computadores pero sí tiene servicio de internet, por tal motivo quienes visitan la biblioteca llevan 

sus computadores o celulares y hacen uso del espacio. 

3.1.3 Biblioteca pública Juan Díaz Covarrubias.  

Situada en el módulo del DIF, Calle Heriberto Jara S/N, esq. Constituyentes 1917 de la 

Colonia Constituyentes, surge en el año de 1943 con un acervo inicial de 4201 libros. En 1983 se 

incorpora a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de la Dirección General de Bibliotecas- SEP 

y en 1995, se incorpora a la red Municipal de Bibliotecas. Es una biblioteca de dos plantas y 

cuenta con siete personas laborando en ella, las cuales están distribuidas en dos horarios: mañana 

y tarde, prestando servicio entre las 8:00 y 19:00 horas de lunes a viernes, todas coordinadas por 

una persona encargada. Los rangos de edad de los bibliotecarios van entre los 30 y 50 años, con 

formación técnica y profesional en distintas áreas del conocimiento. Tienen a disposición del 

público tres computadoras con servicios de internet. Los servicios que ofrece son: consulta 

talleres, apoyo por parte de especialista para terapias de lenguaje a los niños, clases de tejido, 

elaboración de bisutería, manualidades en fieltro y hora del cuento. 

3.1.4 Biblioteca pública José María Roa Bárcenas. 

Está emplazada en la Congregación de El Castillo, en la calle Dávila Delgado, a las 

afueras de Xalapa. Funciona desde el año 1995 contando con un acervo inicial de 1584 

volúmenes. El nivel socioeconómico de la población vecina a la biblioteca es medio y bajo. 

Tiene a su disposición cuatro personas laborando en el horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a 

viernes. Es frecuentaba más por niños y jóvenes; y los servicios que presta son: Mis vacaciones 

en la Biblioteca, la hora del cuento, visitas guiadas a la Biblioteca, apoyo en tareas y 



43 
 

exposiciones bibliográficas. Cuenta con un solo computador a disposición del personal 

bibliotecario únicamente y una conexión a internet muy limitada. 

3.1.5 Biblioteca pública Manuel Rivera Cambas. 

Está ubicada dentro de la agencia municipal de Chiltoyac a las afueras de Xalapa. Inicia 

en el año de 1979 con un acervo de 3000 ejemplares provenientes de las donaciones realizadas 

por Bibliotecas Estatales y el Ayuntamiento de Xalapa. La comunidad vecina de la biblioteca es 

de nivel socioeconómica medio y bajo; y es más frecuentada por niños y jóvenes. Trabajan en la 

biblioteca ocho personas, distribuidas en horarios de la mañana y tarde de lunes a viernes; todos 

con formación técnica y varían entre los 30 y 50 años de edad. Cuentan con una computadora y 

servicio de internet a disposición de la comunidad.  Entre los servicios que ofrecen esta: Cuenta 

cuentos, apoyo a tareas y círculo de lectura. 

3.1.6 Biblioteca pública Licenciado Julio Zárate. 

 Está situada en la congregación Colonia 6 de enero. Funciona desde el año 1995, con un 

compendio inicial de 1587 volúmenes. El nivel socioeconómico de la zona es de estrato social 

medio y bajo. Tiene a disposición siete personas trabajando distribuidas en el horario de la 

mañana y la tarde de lunes a viernes; la mayoría no cuentan con formación profesional, salvo el 

encargado de la biblioteca. Las actividades que realizan son: apoyo a tareas, cursos en 

vacaciones, actividades de extensión bibliotecaria, hora del cuento y círculo de la lectura. 

3.1.7 Biblioteca pública Juan de la Luz Enríquez. 

 Está emplazada en la Av. Gutiérrez Barrios en la Colonia Luz del Barrio. Funciona 

desde el año 1992. El nivel socioeconómico de la población es de estrato medio y bajo. Tiene a 

su disposición ocho personas laborando en la biblioteca en horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes 
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a viernes¸ cuentan con formación profesional y carreras técnicas, y están entre los 30 hasta 50 

años de edad. Tienen doce computadoras de los cuales solo funcionan correctamente cinco con 

conexión a internet y están a disposición del público. Los servicios que ofertan son: consulta del 

acervo y préstamos de títulos, uso del módulo digital, actividades como la hora del cuento, apoyo 

a tareas, y cursos de computación. 

3.1.8 Centro de Servicios Bibliotecarios y de Informática "José Mancisidor”. 

Tiene sus inicios en el año de 1965; inicialmente ubicada en el edificio principal de la 

Benemérita Escuela Normal Veracruzana; a principios del año 2003 se inauguró en un nuevo 

edificio aledaño a la Escuela Normal. Tiene a disposición 41 personas distribuidas en el turno de 

mañana y tarde, de las cuales 15 personas son personal administrativo y 26 docentes; la mayoría 

están aproximadamente entre los 40 y 60 años de edad. Las personas que visitan la biblioteca son 

de nivel medio y bajo, la mayor parte son estudiantes de diferentes niveles preescolar, primaria, 

secundaria, bachillerato y nivel profesional. Cuenta con un gran espacio distribuido en dos 

plantas con auditorio, oficinas, sala infantil, sala especializada en videntes y una sala de cómputo 

con 25 computadoras disponibles y conectadas a internet. Las actividades de promoción de 

lectura solo la llevan a cabo la sala infantil, llamada “Nave de Papel”, realizando actividades 

como: lectura en voz alta, actividades manuales y lúdicas (en ocasiones asisten con papá y mamá 

para leer juntos). 

3.2 Estrategia de intervención 

El trabajo se realizará en veinte (20) sesiones presenciales, cada una de dos (2) horas, las 

cuales se llevarán a cabo en dos espacios: la Biblioteca de la Ciudad y la Escuela Normal 

Superior. Esta última elegida para trabajar en la sala de cómputo, teniendo en cuenta que los 
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computadores que actualmente están en la Biblioteca de la Ciudad se encuentran obsoletos y que, 

para dicha intervención es necesario contar con un equipo de cómputo óptimo.  

Las veinte (20) sesiones (Ver Apéndice B) estarán distribuidas en ciclos, de acuerdo a los 

respectivos objetivos particulares que pretende cumplir la presente propuesta de intervención. 

Son dos ciclos: uno de interacción y uno de evaluación. El ciclo de interacción abarcará en un 

primer momento aspectos formativos de la promoción de la lectura a partir de lo que conocen y 

relacionándolo con nuevos conocimientos desde autores, obras, herramientas digitales para la 

lectura y dispositivos de interacción (blog, redes sociales, etc.) que permitan promocionar la 

literatura en su biblioteca; el segundo momento tendrá dos actividades de interacción donde se 

cuenta con la participación de bibliotecarios públicos de Colombia.  

La primera actividad es Ciberlecturas que consiste en la conformación de un club de 

lectura por medio de la red social Facebook; se leerán dos autores: Itzel Guevara del Angel, 

(2006) escritora xalapeña y Andrés Mauricio Muñoz (2016) escritor colombiano; los relatos a 

usar serán cuentos y por medio de las lecturas se generará interacción desde los comentarios y las 

reacciones que permite establecer dicha red social. La segunda actividad es Lectores migrantes 

que consiste en generar un intercambio epistolar entre un bibliotecario de Xalapa y otro de 

Colombia para compartir las diferentes culturas haciendo uso de relatos multimedia (textos, 

videos, música, enlaces, etc.); los temas de las cartas serán motivados a partir de diversas 

lecturas que se compartirán en las sesiones presenciales con los bibliotecarios de Xalapa y por 

medio de Wathsapp con los bibliotecarios de Colombia. 

El segundo ciclo, de seguimiento y evaluación será un cierre al ciclo anterior; en el caso 

de Ciberlecturas se hará un encuentro con los autores y los bibliotecarios (para el caso del 
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escritor colombiano se realizará vía streaming); y en el caso de Lectores migrantes, se expondrá 

en la biblioteca los intercambios epistolares y quedará un blog como producto final. 

 Cada ciclo pretende que los bibliotecarios se acerquen a la memoria escrita de la 

humanidad para la promoción de lectura que hagan en sus bibliotecas vinculadas con las nuevas 

tecnologías, es decir, a partir de cada sesión se conectará a los bibliotecarios con referencias 

literarias relacionadas con su cultura, desde diversos lenguajes (música, oralidad, cocina, etc.); 

así, mientras ellos reviven su pasión por leer (pues son bibliotecarios) despertarán el interés en 

atrapar a otros.  

Las sesiones permitirán ofrecerles distintas herramientas que pueden ser replicadas en su 

trabajo y a su vez, lo más importante, estarán atravesadas por diversas lecturas (Ver Apéndice C 

Cartografía lectora) que se compartirá en cada una de las sesiones y que serán el vehículo para 

llevarlos a descubrir nuevos autores, obras, propuestas literarias digitales que los reconecten con 

el gusto de leer y el disfrute placentero de la literatura. 

3.3 Metodología de evaluación 

Para realizar el seguimiento de la propuesta se realizó una encuesta inicial (Ver Apéndice D), la 

cual permitió conocer algunas de sus prácticas, hábitos lectores y también el trabajo de 

promoción de la lectura que se realiza en la biblioteca; esta encuesta consta de 21 preguntas; para 

analizarla, se capturarán los datos, se revisarán y se someterán a un análisis exploratorio. Así 

mismo, se aplicará un análisis descriptivo y gráfico para cumplir los objetivos particulares. 

También se realizará una encuesta final (Apéndice E) para confrontar qué aprendieron y 

qué les servirá para aplicar en su experiencia profesional. De igual manera, teniendo en cuenta la 

importancia de las bibliotecas como espacios sociales se llevará a cabo una encuesta a usuarios 
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(Ver Apéndice F), la cual permita saber qué percepción tiene la comunidad de las distintas 

bibliotecas participantes. 

 Así mismo, para todas las sesiones que se realicen se llevará a cabo un registro 

fotográfico y de video, además de una bitácora que recopile todo el desarrollo de la sesión con 

cada detalle (Ver Apéndice G) y descripción no sólo de lo realizado sino también de los 

comentarios y las percepciones sobre el grupo. Durante algunas sesiones, generalmente en el 

cambio de los ciclos a trabajar se realizarán entrevistas que serán grababas para determinar con 

qué expectativa inician la actividad y con qué expectativa terminan la misma; estas entrevistas se 

harán con distintos participantes de manera aleatoria. 

También para el registro de la intervención se elaborará un blog que permita conocer el 

resultado final de cada una de las actividades realizadas en el marco de la intervención, así como 

también algunos resultados parciales de dinámicas realizadas durante las sesiones y todo el 

registro epistolar de la actividad de Lectores migrantes.  

Para sistematizar toda la información recogida al final se capturarán los datos de todas las 

encuestas, se revisarán y se someterán a un análisis exploratorio que permita hacer un análisis de 

los resultados obtenidos; dicho análisis será descriptivo, numérico y gráfico. 
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Capítulo 4. Programación 

4.1 Descripción de actividades y productos 

Se expone de manera detallada las actividades que se desarrollaran en la presente 

intervención, también los productos obtenidos y una descripción muy general de los tiempos 

distribuidos por semanas. 

Tabla 1. Descripción de actividades 

Actividad Descripción de la 

actividad 

Producto por 

obtener 

Semanas 

Protocolo Se diseñará y desarrollará la 

redacción del protocolo de la 

intervención. 

Protocolo aprobado 8 

 

 

Gestión de los 

permisos. 

Se llevarán a cabo 

reuniones con el coordinador 

de la Red de bibliotecas y el 

director de la Biblioteca de la 

Ciudad para concretar el 

grupo de trabajo. 

Fechas, horarios y 

espacios acordados 

para realizar la 

intervención. 

 

 

1 

 

 

Elaboración de 

cartografía. 

Se seleccionarán los textos, 

videos, canciones y demás 

material requerido para 

realizar la intervención. 

Cartografía lectora. 2 
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Invitación a 

participantes. 

Se hará una invitación a 

cada uno de los bibliotecarios 

para contar con la 

participación en la 

intervención.  

Grupo concluido. 2 

Preparación 

encuesta 

diagnóstico y 

actividades de 

intervención 

Se diseñará una encuesta 

de diagnóstico sobre datos 

generales y hábitos lectores. 

También se prepararán las 

sesiones y los materiales 

requeridos para el desarrollo 

de la intervención. 

Encuesta de 

diagnóstico aprobada 

por la tutora. 

Materiales y lecturas 

preparadas. 

2 

Desarrollo de 

Intervención 

Se realizarán 20 sesiones 

de dos horas divididas en dos 

ciclos.  

Desarrollo de las 

sesiones, registro 

fotográfico y de video, 

registro de bitácoras. 

8 

Diseño y 

redacción del 

reporte. 

Se organizarán y analizarán 

los resultados, y se redactará 

un documento final del 

resultado total de la 

intervención. 

Documento final 

donde se expongan los 

resultados. 

8 

Preparación y 

realización del 

Se realizarán las 

actividades de preparación y 

Examen exitoso 4 
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examen 

recepcional 

ensayos de la presentación 

final y defensa del reporte de 

intervención (el examen 

recepcional) 

 

 

 

 

Se presenta el diagrama de Grantt que describe las actividades por duración y productos. 

Mes/Semana 

 

Actividad 

 Ag

o 

Se

p 

Oc

t 

No

v 

Di

c 

E

n 

Fe

b 

M

ar 

A

br 

M

ar 

Ju

n 

Producto 

I. 

Elaboración 

del 

protocolo. 

  x x x x       Documento 

final del 

protocolo 

II. Gestión 

de los 

permisos. 

 x           Permisos 

autorizados 

III. 

Elaboración 

de 

cartografía. 

  x          Lecturas y 

materiales 

listos 

IV. 

Invitación a 

participantes. 

  x          Participantes 

confirmados 

V. 

Preparación 

encuesta 

diagnóstico y 

actividades 

de 

intervención 

  x x         Encuesta de 

diagnóstico y 

actividades 

de 

intervención 

preparadas 

VI. 

Desarrollo de 

Intervención 

   x x x       Realización 

de 20 

sesiones  

VII. Diseño 

y redacción 

del reporte. 

     x x x x x   Documento 

final del 

reporte 

IX. Gestión y 

presentación 

del examen. 

 

          x x Presentación 

y 

sustentación 

del e 
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Figura 1 Diagrama de Gantt 
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Apéndices  

Apéndice A. Lista de bibliotecarios que tomaron curso de promoción de la lectura 

de la Secretaría de Cultura 

No. Nombre del bibliotecario Sexo Edad 

Curso de promoción de 

lectura 

1 
Yuriko Torres Macías 

F 42 
SI 

2 
Wendy Jazmín Rodríguez 

M 59 
NO 

3 
Javier Francisco Santos Meza 

F 47 
NO 

4 
Karina Sosa Rosas 

F 49 
SI 

5 
Mario Arturo Maldonado 

F 61 
NO 

6 
Sarvia Cabrera Ochoa 

F 28 
NO 

7 

María de Jesús Cervantes 

Rentería 
M 47 

SI 

8 
Jorge Alberto Del Ángel Sánchez 

F 34 
NO 

9 
Heriberto Lendechy Vázquez 

M 50 
NO 

10 
Víctor Manuel Capistrán Garrido 

F 47 
NO 

11 
Blanca Lilia Rodríguez Becerra 

M 54 
NO 

12 
Alma Rosa Vázquez López 

F 44 
NO 

13 
Fernando Hernández Córdova 

F 39 
SI 

14 

Humberto Nevraumont 

Moctezuma 
M 40 

NO 

15 
Leisy Sosa Rivera 

M 51 
NO 

16 
Ruth Cortés 

F 48 
NO 
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17 
Rocío Garrido 

M 60 
NO 

18 
Rocío Guadalupe Martínez Duran 

F 50 
NO 

19 
Gabriela Rojas 

F 44 
NO 

20 
Dora Jessica Ferrer Delgado 

F 48 
NO 

21 
Juan Carlos Velasco Falfán 

F 33 
NO 

22 
Citlallin Paredes Delgado 

F 48 
SI 

23 
Sandra Ceballos 

F 24 
NO 

24 
Ángel Rafael Martínez Alarcón 

F 44 
NO 

25 
Ana Berta Rodríguez 

M 25 
NO 

26 
Laura Carretero 

F 31 
NO 

27 
Luis Alfonso Oliva 

F 43 
NO 

28 
Yesmín Ramírez 

M 31 
SI 

29 
Acela García 

F 33 
SI 

30 
Irma Estefanía Cruz Ceballos 

F 29 
SI 

31 
Catalina Hernández Villa 

M 43 
NO 
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Apéndice B. Preparación de las sesiones 

 

No. 

Sesión 

Actividad Descripción 

1 Presentación y 

encuesta de diagnóstico 

-Lectura gratuita (10”) 

Lectura de los relatos Buenaventura Vidal 

(1997). 

-Presentación de la propuesta (20”) 

Se presentará de manera general las sesiones de 

la intervención, lo lugares de trabajo y las fechas. 

-Comentarios y preguntas (10”) 

-Presentación grupal (30”) 

Cada uno debe de decir su nombre, sus gustos y 

sus expectativas. 

-Implementación de la encuesta diagnóstico 

(20”) 

-Juegos de los aviones (20”)  

Preguntas orientadoras para romper el hielo 

realizadas por ellos mismos. Se intercambian y 

son respondidas por los demás compañeros.  

-Cierre y conclusiones (10”). 

 

Referencias: 

Buenaventura Vidal, N. (1997). La palabra. En Cuando el hombre es su palabra. 

Colombia: Norma. 

Betancourt, D. (2016). Leer a escondidas. En Mis primeras letras, Espresso 

Literario. Colombia: Torre de palabras. 

2 Autobiografía lectora -Lectura gratuita (10”) 

Lectura de textos de McKee (1980) y Kasza 

(1992)  

-Autobiografía lectora (40”) 
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Ejercicio de memoria: Ser niños a partir de una 

autobiografía lectora a partir de cuatro momentos: 

un recuerdo feliz, un recuerdo triste, la solución a 

un problema y el primer encuentro con la lectura  

-Socialización (30”) 

-Lectura (20”) 

Lectura del libro Espresso Literario (2016) 

-Conversación (20”) 

 

Referencias: 

McKee, D. (1980). Ahora no Bernardo. Colombia: Alfaguara infantil. 

Kasza, K (1992). Choco encuentra una mamá. Colombia: Norma. 

3 Promoción de la 

lectura  

-Lectura gratuita (10”) 

Lectura del cuento de Gómez Nieto (2018) 

- Taller de lectura en voz alta (70”) 

Actividad sobre la importancia de la lectura en 

voz alta, ejercicios de voz, postura. La escogencia 

de los libros a través de un recorrido por la 

biblioteca y el conocimiento de los materiales. 

-Lectura (20”) 

Lectura del relato de Muñoz (2016) y Ospina 

(2006) 

Conversación (20”) 

Referencias: 

Muñoz, A. (2016). Una puerta se abrió para mí. En Mis primeras letras, Espresso        

Literario. Colombia: Torre de palabras 

Gómez Nieto, J. (2018).Exhumación. En El último campeonato, Espresso Literario. 

Colombia: Cuadernos negros. 

Ospina, W. (2006). Lo que entregan los libros. En Por qué leer y escribir. Bogotá: 

IDARTES. 

4 Lectura, bibliotecas -Lectura gratuita (10”) 
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públicas y herramientas 

digitales 

Lectura del cuento de Casiari (2018) 

-Bibliotecas públicas de Argentina y 

Colombia (20”) 

Muestra del video del trabajo de la Biblioteca 

popular de Argentina y la Biblioteca de Quimbaya 

en Colombia 

-Comentarios (10”) 

-Herramientas digitales para bibliotecas 

(50”). 

Muestra de algunas iniciativas digitales para 

bibliotecas públicas que ellos mismos irán 

explorando y comentando. De cada plataforma 

vamos escogiendo textos y compartiendo lecturas. 

- Bibliotecas digitales infantiles y juveniles 

Papalotero: es la Biblioteca infantil y juvenil 

de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. 

Hace una selección de cuentos, fábulas, poesías, 

canciones, adivinanzas, trabalenguas, curiosidades 

y manualidades. 

 

http://papalotero.bnjm.cu/?secc=737&bib=infantil 

TumbleBooks: libros animados con 

ilustraciones que hablan y enseñan a los niños a 

leer (también en inglés y francés). Se crean a partir 

de libros ilustrados ya existentes, a los que se les 

añade animaciones, sonido, música y narraciones 

para dar vida a un libro electrónico. 

http://bibliotecatumble.com/Default.aspx?Retur

nUrl=%2fViewByCover.aspx%3fcategoryID%3d

66&categoryID=66 

Encuentos: Grupo de profesionales y autores 
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independientes que decidieron recopilar en un sólo 

lugar literatura y material de todas las épocas. 

-Comentarios (10”) 

 

 

Referencias: 

Casiari, H. (2018). Cachadas. En El último campeonato. Armenia: Cuadernos 

negros. 

5 Programas, 

herramientas y 

aplicaciones para la 

lectura 

-Lectura gratuita (10”) 

Lectura del cuento de Tellez (1990)  

-Iniciativas para la lectura (60”) 

-  Páginas web 

Bibliotecas de Medellín 

Conéctate con la lectura  

Red bibliotecas México  

Bibliotecas de Salamanca 

La vorágine  

Biblioteca de Argentina  

Biblioteca Nacional de Colombia María   

Bibliotecas rurales 

Novelas interactivas 

Relatos para niños 

Maguare 

-Lectura central (30”) 

Lectura de Reyes (2015) 

-Comentarios (10”) 

 

6 Cartografía social de 

mi biblioteca 

-Lectura gratuita (10”) 

Lectura del cuento de Traven (1990)  

-Cartografía social (40”) 

En grupos de trabajo deberán realiza un mapa 
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de su biblioteca, ubicar los distintos lugares 

(felices, tristes, de agremiación, etc). Establecer 

cómo pueden esos lugares y las personas que 

rodena la biblioteca apoyar el trabajo y revisar qué 

estrategias y cómo podrá la biblioteca expandir su 

trabajo e intervenir en esos espacios 

-Socialización de las cartografías sociales 

(40”) 

-Comentarios y conclusiones (30”)  

 

Referencias:  

Traven, B. (1999). Amistad. En Canasta de cuentos mexicanos. México: Selector 

7 Posicionamiento de 

mi biblioteca 

-Lectura gratuita (10”) 

Lectura del cuento de Rubalcaba (1990)  

-Socialización de experiencias de promoción 

de la lectura de cada una de las bibliotecas 

(30”) 

-Estrategias de promoción y posicionamiento 

(30”) 

Lectores voluntarios  

Book Face  

Lectura fácil compartida 

Bibliotecas humanas 

-Diseño de estrategias de promoción y 

posicionamiento (30”) 

-Socialización (20”) 

 

Referencias: 

Rubalcaba, E. (2006). El abanderado. En Atrapados en la escuela. México: Selector  

8 Lectores migrantes  -Género epistolar (30”) 

Se contará la historia de Margarita y Óscar 
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Chavez. Se leerá la carta y luego la respuesta 

musical. 

Se continua con la lectura de Reyes (2014) 

-Socialización de la actividad (20”) 

Se entregarán los pares epistolares y se 

explicará la dinámica de la actividad, la cual 

consiste en escribir las cartas y enviarlas a un 

cartero cibernético (correo) que será quien reparta 

las distintas cartas a los destinatarios 

correspondientes. 

-La primera carta: Los lugares y sus gentes 

(20”) 

Lectura del cuento de Esquivel (2015)  

-Conversación (10”) 

-Escritura de la primera carta (30”) 

-Comentarios (10”) 

Referencias: 

Chávez, O. (28 de Septiembre de 2011). Carta de Margarita [Archivo de video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ytlU7sfK5Dc&t=637s 

Chávez, O. (28 de Septiembre de 2011). Una flor roja [Archivo de video]. Recuperado 

de https://www.youtube.com/watch?v=G_Dj3e1V-g0 

Reyes, E. (2014). Memorias por correspondencia. Colombia: Laguna. 

Esquivel, L. (2015). Sea por dios y venga por más. En Íntimas suculencias. México: 

Debolsillo. 

9 Club de lectura -Socialización de la Red social Facebook 

(20”) 

Explicación del funcionamiento de la Red social 

y el grupo del Club de lectura. 

-Presentación del Club de lectura (20”) 

-Lectura (30”) 

Lectura de entrevistas a los autores 
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Lectura del cuento de Guevara del Angel (2006) 

Lectura del cuento de Muñoz (2015) 

-Preguntas orientadoras de participación en 

el grupo de Facebook (10”) 

-Socialización sobre los cuentos y las 

respuestas de las preguntas (20”) 

-Comentarios (10”) 

Referencias: 

Guevara del Angel, I. (2006). Perfume de Gardenias. En Santas madrecitas. México: 

Tierra adentro. 

Muñoz, A. (2015). Cambio de registro. En Un lugar para que rece Adela. Colombia: 

Universidad de Antioquia. 

10 Lectores migrantes  -Género epistolar (20”) 

Lectura de las cartas de López (2004) y Bernal 

(2006) 

-Juego de palabras (10”) 

Definición de las palabras existentes 

-La segunda carta: Las tradiciones (20”) 

Lectura del cuento de Rosero (1999)  

-Actividad de las calaveras literarias (20”) 

Socializar sobre las calaveras literarias y 

escribir una 

-Conversación (10”) 

-Escritura de la segunda carta carta (30”)  

Referencias: 

López, S.  (2004). Bienes comunes. Recuperado de 

https://escueladeescritores.com/concurso-cartas-amor-2004-ganador/ 

Bernal, R. Lucy y el monstruo. (2006) Recuperado de 

https://www.deviantart.com/tigrealado/journal/Lucy-Y-el-monstruo-Ricardo-Bernal-

217204481 

Rosero, E. (1999). Un esqueleto de visita. Colombia: Alfaguara 

https://escueladeescritores.com/concurso-cartas-amor-2004-ganador/
https://www.deviantart.com/tigrealado/journal/Lucy-Y-el-monstruo-Ricardo-Bernal-217204481
https://www.deviantart.com/tigrealado/journal/Lucy-Y-el-monstruo-Ricardo-Bernal-217204481
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11 Club de lectura -Juego de palabras (10”) 

Definición de las palabras propias 

 -Lectura (30”) 

Lectura del cuento de Guevara del Angel (2006) 

Lectura del cuento de Muñoz (2015) 

-Preguntas orientadoras de participación en 

el grupo de Facebook (20”) 

-Socialización sobre los cuentos y las 

respuestas de las preguntas (30”) 

-Comentarios (20”) 

 

Referencias: 

Guevara del Angel, I. (2006). Bambi. En Santas madrecitas. México: Tierra adentro. 

Muñoz, A. (2015). Noche precaria. En Un lugar para que rece Adela. Colombia: 

Universidad de Antioquia. 

12 Lectores migrantes  -Género epistolar (20”) 

Lectura de las cartas de James (1989) 

-La tercera carta: Las gastronomia (40”) 

Lectura del cuento de Esquivel (2015)  

Lectura del cuento de Athie (2015) 

Presentación de la canción El puntalito 

-Conversación (20”) 

-Escritura de la tercera carta (30”)  

Referencias: 

Athie, L. (2015). De cómo cocinan las abuelas. México: Tejedora de historias. 

Esquivel, L. (2015). Intimas suculencias. México: Debolsillo. 

13 Club de lectura -Cadáver exquisito (20”) 

A partir del tema central de los cuentos se 

realizará en el grupo de Facebook un cadáver 

exquisito. 



70 
 

-Lectura del texto final y socialización (20”) 

 -Lectura (30”) 

Lectura del cuento de Guevara del Angel (2006) 

Lectura del cuento de Muñoz (2015) 

-Preguntas orientadoras de participación en 

el grupo de Facebook (20”) 

-Socialización sobre los cuentos y las 

respuestas de las preguntas (30”) 

-Comentarios (20”) 

Referencias: 

Guevara del Angel, I. (2006). De cómo librarse de las suegras. En Santas madrecitas. 

México: Tierra adentro. 

Muñoz, A. (2015). La mata, la matica. En Hay días en que estamos idos. Colombia: 

Planeta. 

14 Lectores migrantes -Cae en la nota (20”) 

Completar las frases de algunas canciones y 

poemas 

-Socialización (10”) 

-La cuarta carta: Las música (40”) 

Lectura de poemas y apreciación sus 

interpretaciones musicales 

-Conversación (20”) 

-Escritura de la tercera carta (30”) 

Referencias: 

Guillén, N. (2005). Donde nacen las aguas. México: Fondo de cultura económica. 

Hernández, M. (2013). Las nanas de la cebolla. Argentina: Ediciones Naranjo. 

Kavafis, C. Vuelve. Recuperado de: https://ciudadseva.com/texto/vuelve/ 

Lara, A. (10 de Noviembre 2010). Agustín Lara, Mujer (Primera versión) [Archivo de 

video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=_Y344I1Ik7U 

Machado, A. (1912). Campos de castilla. Recuperado de 

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/dudh/dudh-a.machado2.html 



71 
 

Milanes, P. (2010, Noviembre 7). Canción De que callada manera Pablo Milanes. 

[Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=E8MRVmT9eZ4 

Rosa de Francisco, M. (20 de Noviembre 2011). Café con Aroma de Mujer - Vuelve 

[Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQYhfQBpaew 

Serrat, J. (5 de Septiembre de 2009). Joan Manuel Serrat - Dedicado a Antonio 

Machado, poeta (1969) - 10. He andado muchos caminos [Archivo de video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=s-mJ2IXo-_g 

Serrat, J. (31 de Diciembre 2013). Joan Manuel Serrat, nanas de la cebolla [Archivo de 

video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Eed6g_9H6NQ 

15 Club de lectura -Los chismes (20”) 

Recopilación de historias intimas e historias 

públicas 

-Socialización (20”) 

. 

-Lectura (30”) 

Lectura del cuento de Guevara del Angel (2006) 

Lectura del cuento de Muñoz (2015) 

-Preguntas orientadoras de participación en 

el grupo de Facebook (20”) 

-Socialización sobre los cuentos y las 

respuestas de las preguntas (20”) 

-Comentarios (20”) 

 

Referencias: 

Guevara del Angel, I. (2006). Motel amor. En Santas madrecitas. México: Tierra 

adentro. 

Muñoz, A. (2015). La pierna obstinada. En Hay días en que estamos idos. Colombia: 

Planeta. 

16 Lectores Migrantes -Picnic literario (20”) 
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Lectura al aire libre de los cuentos de Low 

(2015, 2017) 

-Grabación de videos (100”) 

Grabación de videos para las parejas epistolares 

en algún lugar emblemático de la ciudad y como 

respuesta a la última carta enviada por los 

participantes de Colombia 

Referencias: 

Low, A. (2015). Tito y Pepita. Colombia: Ediciones B. 

Low, A. (2017). Tito, Pepita y el intruso. Colombia: Ediciones B. 

17 Encuentro con el 

escritor 

-Conversación con la autora Itzel Guevara 

del Angel sobre su vida, obra y las 

apreciaciones de los bibliotecarios sobre sus 

cuentos (120”). 

Conversación  

Preguntas de los bibliotecarios 

 

18 Encuentro con el 

escritor 

-Conversación con la autora Andrés 

Mauricio Muñoz sobre su vida, obra y las 

apreciaciones de los bibliotecarios sobre sus 

cuentos (120”). 

Conversación 

Preguntas de los bibliotecarios 

19 Exposición: Lectores 

migrantes 

-Presentación del blog (30”) 

Socialización del blog final con la actividad de 

Lectores migrantes 

-Apreciación de los videos enviados desde 

Colombia para cada bibliotecario (30”) 

-Comentarios (60”) 

20 Seguimiento y 

evaluación 

-Realización de la encuesta final (60”). 

-Comentaros finales (40”) 
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-Cierre (20”) 

 

 

Apéndice C. Cartografía lectora 

 

-Para el inicio de la palabra (Promoción de la lectura/Oralidad): 

Buenaventura, N. (1997). Cuando el hombre es su palabra. Colombia: Norma. 

Ospina, W. (2006). Lo que entregan los libros. En Por qué leer y escribir. Bogotá: IDARTES. 

García Márquez, G. (1957). Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Recuperado de 

http://www.literatura.us/tellez/espuma.html https://ciudadseva.com/texto/algo-muy-grave-va-a-

suceder-en-este-pueblo/ 

Téllez, H. Espuma y nada más. Recuperado de http://www.literatura.us/tellez/espuma.html 

-Para la palabra en la botella que se lanza al mar (Género epistolar): 

Bernal, R. Lucy y el monstruo. Recuperado de 

https://www.deviantart.com/tigrealado/journal/Lucy-Y-el-monstruo-Ricardo-Bernal-217204481 

López, S. Bienes comunes. Recuperado de https://escueladeescritores.com/concurso-cartas-

amor-2004-ganador/Reyes, E. (2015). Memorias por correspondencia. Barcelona: Asteroide. 

-Para la palabra que se canta (Literatura y música): 

Bazán Bonfil, R. (2001). Y si vivo cien años: antología del bolero en México. México: Fondo 

de Cultura Económica. 

Guillén, N. (2005). Donde nacen las aguas. México: Fondo de cultura económica. 

Hernández, M. (2013). Las nanas de la cebolla. Argentina: Ediciones Naranjo. 

Kavafis, C. Vuelve. Recuperado de https://ciudadseva.com/texto/vuelve/ 

Lara, A. (10 de Noviembre de 2010). Agustín Lara, Mujer (Primera versión) [Archivo de 

video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=_Y344I1Ik7U 
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Machado, A. (1912). Campos de castilla. Recuperado de 

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/dudh/dudh-a.machado2.html 

Milanes, P. (7 de Noviembre de 2010). Canción De que callada manera Pablo Milanes. 

[Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=E8MRVmT9eZ4 

Rosa de Francisco, M. (20 de Noviembre 2011). Café con Aroma de Mujer - Vuelve [Archivo 

de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ZQYhfQBpaew 

Serrat, J. (5 de Septiembre de 2009). Joan Manuel Serrat - Dedicado a Antonio Machado, 

poeta (1969) - 10. He andado muchos caminos [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=s-mJ2IXo-_g 

Serrat, J. (31 de Diciembre 2013). Joan Manuel Serrat, nanas de la cebolla [Archivo de 

video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Eed6g_9H6NQ 

-Para la palabra que se derrite en el paladar (Literatura y cocina): 

Athie, L. (2015). De cómo cocinan las abuelas. México: Tejedora de historias. 

Esquivel, L. (2015). Intimas suculencias. México: Debolsillo. 

Galindo, S. (2010). El hombre de los hongos. México: Universidad Veracruzana 

Reyes, A. (1995). Memorias de cocina y bodega. En Obras completas III. México: Fondo de 

cultura económica. 

Para la palabra que viaja a lugares y personas (Lugares y personajes): 

Rulfo, J. (2011). El llano en llamas. México: Editorial Fundación Juan Rulfo. 

Betancourt, D. (2017).  La vida me está amargando la vida. Colombia: Planeta. 

-Para la palabra que se conecta con el otro (Club de lectura): 

Guevara del Ángel, I. (2006). Santas madrecitas. México: Fondo Editorial Tierra Adentro. 

Muñoz, A. (2017). Hay días en que estamos idos. Colombia: Planeta. 

 

 



75 
 

Apéndice D. Encuesta de diagnóstico 

 

Encuesta de diagnóstico 

 

Nombre:  

Edad: 

Formación profesional: 

Cargo que desempeña en la biblioteca: 

Tiempo laborando en la biblioteca: 

Funciones que desempeña en la biblioteca: 

Correo electrónico: 

 

1. Para usted qué es la biblioteca pública:  

 

2. En la Biblioteca de la Ciudad se realizan actividades de promoción de la lectura 

SI___    NO____ 

 

3.  Mencione tres actividades que se realizan: 

_____________________ 

    _____________________ 

_____________________ 

 

4. Con qué frecuencia se realizan estas actividades: 

Todos los días____ Una vez a la semana____ Dos veces a la semana____ Una vez al 

mes_____ 

5. ¿Cree que estas actividades son útiles para fomentar la lectura? 

SI____    NO____ 

6. Suele leer libros en su tiempo libre: 

Nunca__      A veces__       Siempre__        Otro (Por favor especifique) __________ 

7. ¿Cuántas horas dedica a leer? 

1 diaria__ 1 semanal___   1 mensual___   
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Otro (Por favor especifique) __________ 

8. ¿Cuáles son sus autores favoritos?  

 

9. Qué tipo de textos lee con más frecuencia: 

Novelas, cuentos, poesía_____   Periódicos y revistas_____ 

10. En qué formato lee más: 

Físico___       Digital____ 

11. Cuando lee en digital que dispositivo usa: 

iPad____ Celular____ Computador____ 

12. ¿Usted tiene redes sociales?   

SI__       NO___ 

13. Cuáles redes sociales tiene: 

Facebook ___    Twitter _____ Instagram ____ 

14. Cuáles de las que tiene usas más: _____________ 

15. ¿Cuáles son sus actividades de ocio favoritas? 

Dormir___ Ir al cine___ Escuchar música____ Ver televisión____ Cocinar_____ 

Comer____ Leer____   Estar con amigos y/o familia____  

Otra (menciona) ________ 

16. ¿Cuál fue el último libro que se leyó? 

_____________________________________ 

17. ¿Por qué decidió leer ese libro? 

_____________________________________ 

18. ¿Realiza actividades para fomentar la lectura en formatos digitales o electrónicos? 

Si. ____       No ______             Por qué 

19. ¿Te gusta la lectura? 

Si. ____       No ______             Por qué 

20. ¿Qué significa para ti leer? 

 

21. ¿La biblioteca es el espacio adecuado para fomentar la lectura? 

Si. ____       No ______             Por qué 
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Apéndice E. Encuesta final 

 

Encuesta final 

 

Nombre:  

Edad: 

Correo electrónico: 

 

1. Para usted qué es la biblioteca pública:  

 

2. ¿Qué actividades de promoción de la lectura realizaría en su biblioteca? Mencione 

al menos 3.  

 

3. ¿Qué significa para ti leer? 

 

4. ¿La biblioteca es el espacio adecuado para fomentar la lectura? 

Si. ____       No ______             Por qué 

5. Dentro del curso Mil maneras de leer, cuáles fueron los autores que más le 

gustaron: 

 

6. ¿Qué le dejó el taller Mil maneras de leer? 

 

7. ¿Cómo puede aplicar lo visto en su trabajo diario? 

 

8. ¿Qué fue lo que más le gusto? 

 

9. ¿Qué fue lo que menos le gusto? 

 

10. ¿Qué recomendación haría? 
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Apéndice F. Encuesta a usuarios de las bibliotecas 

 

Encuesta a usuarios de las bibliotecas 

 

Nombre:  

Edad: 

Correo electrónico:  

Área de estudios: 

Nivel de escolaridad: 

Desempeño laboral: 

 

1. ¿Visita bibliotecas públicas?  

SI____ NO____ ¿Cuáles? ______________________ 

 

Si la respuesta anterior fue “no” aquí acaba la encuesta 

 

2. En caso de que su respuesta anterior haya sido SI, con qué frecuencia las visita: 

Todos los días____ Una vez a la semana____ Dos veces a la semana____ Una vez al 

mes_____ 

  

3. En caso de que su respuesta para la pregunta dos haya sido SI, con qué propósito 

visita las bibliotecas 

Consulta en sala___ Referencia___ Préstamo externo de material___ Estudio___ 

Uso de internet____ Uso de equipo de cómputo____ Leer____ 

 Otro, ¿Cuál? ____ 

 

4. ¿Cómo ve el estado de esa biblioteca a nivel de infraestructura? 

Muy bueno____ Bueno___ Regular___ Malo____ Muy malo____ ¿Por qué? 

 

5. ¿Cómo lo atendieron en la biblioteca? 

Muy bien____ Bien___ Regular___ Mal____ Muy mal____ ¿Por qué? 
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6. Si no lo atendieron bien, qué recomendación haría para mejorar la atención en la 

biblioteca. 

 

7. ¿Ha asistido a eventos de promoción de la lectura en las bibliotecas públicas? 

SI____    NO____ 

8. En caso de que su respuesta anterior haya sido SI, cómo se ha enterado de esas 

actividades. 

Amigo___ Cartel____ Redes sociales____ ¿Cuál red social? ____  

Otro____ ¿Cuál? 

 

9. ¿Asistiría a programas literarios y/o culturales en la biblioteca? 

SI____ NO___ ¿Por qué? 

 

10. ¿Qué programas le gustaría que realizara la biblioteca? 

 

 

11.  ¿Qué espera encontrar en la biblioteca? 
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Apéndice G. Bitácora de registro de las sesiones 

 

Sesión No. 

Lugar: 

Fecha: 

No. de asistentes: 

Objetivo de la sesión: 

 

 

 

Actividades realizadas: 

 

 

 

 

Descripción: 

 

 

 

 

Comentarios: 

 

 

 

 

Compromisos: 
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Glosario 

 

Promoción de la lectura: Conjunto de acciones y programas que tienen como propósito 

pedagógico y didáctico la generación de espacios y experiencias para el encuentro entre los 

textos y los lectores en un ámbito fundamentalmente grupal. Se trabaja en unos tiempos y 

espacios determinados y con la relación estrecha y de reciprocidad que guardan la lectura y la 

escritura con el pensamiento, la conversación y el goce estético. 

Lectura: Práctica social en la que las personas, conforme a sus experiencias, 

conocimientos, contextos y valores, interactúan con los textos escritos con el propósito de crear 

redes de sentido y producir diferentes formas de interpretación y simbolización. Gracias a la 

diversidad de lectores que existen, se producen modos distintos de apropiación de la cultura 

escrita, y con ello, variadas maneras de valorar las prácticas de la lectura y la escritura, así como 

de desarrollarlas. 

Escritura: Práctica social de asimilación del conocimiento y compresión del mundo; es 

también una manera de expresión que determina la manera personal como cada individuo 

percibe el mundo y su construcción.  

Biblioteca: Lugar de encuentro en el que convergen los libros y los lectores para la 

construcción del mundo. Por un lado, los libros permiten tener acceso al conocimiento y los 

lectores desde el diálogo con los libros y otros lectores asumen el conocimiento para la 

construcción de sentido y el desarrollo. 
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Club de lectura: Programa de promoción de la lectura que agremia a varios lectores para 

que se lean textos y se conversen sobre ellos. Lo más importante es que entre todos construyen el 

sentido global del texto a través de las experiencias intelectuales y cotidianas. 

Nuevas tecnologías: Avances tecnológicos que permiten establecer nuevos canales de 

comunicación e interacción; dichos avances han permeado todas las instancias sociales y estas 

dinámicas se van transformando de acuerdo a ellos. 

Ciudadanía: Se refiere a la capacidad que tiene todo ciudadano en realizar el ejercicio de 

derechos y cumplimiento de deberes. Así mismo en participar de manera activa y consiente en la 

toma de decisiones adecuadas para toda la sociedad en la que se ve inmersa. Un ciudadano 

realiza el ejercicio de ciudadanía cuando conoce el movimiento social y político del lugar que 

habita y conforme a esto analiza de manera crítica el contexto y a partir de ello toma decisiones 

que benefician a un colectivo de personas. 

Mercadotecnia: También conocida como marketing. Viene del área de la administración 

y se refiere al conjunto de técnicas y estrategias que aplica una entidad para comercializar un 

proyecto de manera que tenga alto alcance en la población a la que se espera llegar.  

Sintaxis: Área de estudio de la lingüística que se enfoca en estudiar el orden y la relación 

de las palabras o sintagmas en la oración, así como también las funciones que cumplen. 

Semántica: Área de estudio de la lingüística que se enfoca en estudiar el significado de 

las palabras dentro de una oración determinada.  


