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1. RESUMEN  

 

La presente investigación se enmarcó dentro del contexto de la 

comunidad educativa y el tema básico que se abordó fue “La lectura 

como medio de aprendizaje de los estudiantes de la educación 

básica, bachil lerato y universidad”. El trabajo investigativo tuvo lugar 

en el colegio “Academia Mil itar del Valle” aunque también se tomó en 

cuenta a estudiantes y profesores universitarios de la Universidad 

Central del Ecuador, Pontif icia Univers idad Católica del Ecuador, 

Universidad Internacional SEK y Universidad del Pacíf ico. El total de 

la población investigada es de 128 personas que constituyen la 

muestra que se tomó luego de los cálculos estadíst icos 

correspondientes. Los instrumentos de investigación ut i l izados fueron 

encuestas y entrevistas y de su aplicación y análisis se detectó que 

básicamente el problema es la falta un hábito lector a nivel de 

estudiantes y en especial de aquellos de décimo año de básica y de 

tercero de bachil lerato y por supuesto todo lo que conlleva la falta de 

una práct ica lectora.  

 

Se considera que el principal problema que afecta la práct ica lectora  

es el poco apoyo e incentivo a la lectura por parte de los padres de 

familia y de la inst itución educativa. Esta no cuenta con act ividades 

estratégicas que permitan fortalecer la práct ica lectora; los incentivos 

hacia la lectura son escasos y bastante caducos.  

 

Con el afán de proponer una alternativa de acción f rente al problema 

encontrado, me he permit ido hacer un proyecto de mejoramiento 

educativo donde se toma muy especialmente en cuenta la 

part icipación de los profesores de Lenguaje y Comunicación de la 

Academia Militar del Valle.  

 



Con este antecedente que pongo en su conocimiento, me permito, 

señor lector, invitarle a conocer este trabajo investigativo que 

constituye mi tesis previa la obtención del t ítulo de l icenciada en 

Ciencias de la Educación.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La lectura es importante dentro del proceso educativo, es una 

af irmación de la que todos part imos, sin embargo, a todo nivel 

podemos observar la escuálida cultura lectora que t iene nuestro 

pueblo ecuatoriano, hay cualquier cantidad de distracciones y 

act ividades que reemplazan a la lectura, y desde la infancia se 

descuida el incentivo y est imulo hacia la lectura; es una cadena de 

padres que no leen hacia hijos que lo no hacen tampoco. La ausencia 

de una “cultura lectora” en nuestro medio es la principal causa de una 

sociedad mediocre, que t iene voluntad pero no conocimiento y que se 

ve l imitada f rente al futuro.  

 

Nuestro pueblo no lee, y eso implica una debil idad inmensa de 

nuestra sociedad, pero no solo eso sino que los pocos que leen no 

comprenden a fondo lo que esta act ividad implica ni conocen la forma 

de aplicarla plenamente en la construcción de un aprendizaje 

signif icat ivo que sea benef icioso a nivel personal y a nivel de  

sociedad. 

 

A nivel local se ha realizado varias investigaciones en torno a esta 

problemática, allí se hace hincapié en la falta de incentivo hacia la 

lectura desde la infancia pero también hacia una posible situación 

donde priman intereses sociales y estructurales donde de alguna 

manera se trata de mantener a un pueblo inculto para mantener el  

poder de un cierto círculo económico y polít ico.  

 



La presente investigac ión es de suma importancia para toda la 

comunidad educativa ecuatoriana.  En primera instancia para la UTPL 

porque constituye una base de datos que le servirán como soporte 

para impulsar y promover proyectos referentes a la práct ica lectora.   

 

En segundo lugar al Centro Educativo investigado, a sus estudiantes 

y docentes, al ser los sujetos de la investigación, este estudio les 

servirá para descubrir falencias existentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Y f inalmente para mí ha sido una experiencia  reveladora sobre la 

realidad de los ecuatorianos acerca de su mínima inclinación hacia la 

lectura y por ende de las l imitaciones que ello implica en nuestro 

desarrollo como país.  

 

Esta investigación fue fact ible gracias a los recursos y medios 

ut i l izados, entre los que se puede mencionar: Personal tanto docente 

como discente, las encuestas y entrevistas como medio para recavar 

datos.  Cabe resaltar que hubo una gran disposición por parte de las 

autoridades del plantel y de los alumnos, no siendo éste el c aso de 

los profesores, que aparentemente se sint ieron evaluados y esto 

disminuyó su capacidad de  part icipación y de respuesta.   

 

Los objet ivos específ icos de este trabajo son:  

 

Investigar el marco teórico conceptual sobre el proceso lector y el  

aprendizaje como requisito básico para el análisis e interpretación de 

la información de campo. 

 

Desarrollar destrezas en el ámbito de la investigación para obtener 

información acerca de la lectura como medio de aprendizaje.  

 



Diseñar un proyecto de mejoramiento edu cativo conducente a la 

formación y fortalecimiento de hábitos y destrezas lectoras en los 

estudiantes. 

 

Promover un proceso de auto -capacitación en los egresados de 

Ciencias de la Educación a f in de fortalecer su práct ica docente en el  

área de lenguaje y comunicación. 

 

Estructurar el informe de investigación como requisito para obtener la 

l icenciatura en Ciencias de la Educación.  

 

Los supuestos que se comprobaron son los siguientes:  

Existe un porcentaje importante de estudiantes del sistema educativo 

ecuatoriano que presenta signos de aversión a la práct ica lectora.  

 

En la práct ica lectora se observa diferencias signif icat ivas entre los 

estudiantes del décimo año de Educación General Básica y los de 

Tercero de Bachil lerato.  

 

Los estudiantes universitarios se  dedican, en su mayoría, a la lectura 

de textos y material bibliográf ico obligatorio.  

 

El sit io preferencial de lectura y consulta es el Internet, el cuál ha  

reemplazado ampliamente la ut i l ización de l ibros.  

 

El Internet es una herramienta ut i l izada en su mayoría por 

estudiantes en general,  siendo por el contrario un medio de escaso 

uso para los docentes.  Específ icamente estudiantes comprendidos 

entre 18 y 30 años, y docentes mayores de 24 años.  

 

 

 



3.  METODOLOGÍA 

 

3.1 Participantes   

 

La investigación se rea lizó en la zona urbana de la ciudad de Quito, 

en el cantón Quito, parroquia de Conocoto. El nombre del colegio 

part icular matut ino es Academia Mil itar  del Valle.  Las personas 

investigadas en esa inst itución fueron  78,  de las cuales 26 cursan e l  

décimo año de básica y t ienen entre 13 y 15 años; 32 estudiantes de 

tercer año de bachil lerato cuyas edades están entre 16 y 18 años.   

 

Las especializaciones de estos alumnos son Físico Matemático,  

Químico Biólogo, Ciencias Sociales e Informática.  El grupo 

part icipante estuvo  conformado prácticamente por igual número de 

hombres y de mujeres. 

 

En este mismo colegio se  encuestó a 20 profesores de Educación 

Media que t ienen de 24 años en adelante, de ellos 13 son hombres y 

7 son mujeres, quienes dictan cátedras va rias. 

 

Además de la investigación realizada en el mencionado Colegio, se 

realizó similar  trabajo a 30 estudiantes universitarios y  20 profesores 

universitarios.  La edad de los estudiantes universitarios f luctúan 

entre 18 y 41 años pertenecientes a varias Inst ituciones de 

Instrucción Superior de la ciudad de Quito.  Cabe anotar que la 

mayoría de ellos estudian en la Universidad Técnica Part icular de 

Loja.  La edad de los profesores universitarios al igual que en el caso 

de los profesores de Educación Media se encuentra a part ir de los 24 

años de edad y la mayoría eran hombres.    

 

El total de la población investigada fue de 128 personas entre 

estudiantes de décimo de básica, tercero de bachil lerato, estudiantes 



universitarios, profesores de educación media y  profesores 

universitarios.  

 

La única persona encargada de ésta investigación fue Rocío Hidalgo 

Narváez. 

 

3.2 Muestra de investigación  

 

A través de la siguiente tabla se puede apreciar el universo de la 

encuesta realizada: 

  
 

Décimo año 

Población 

N 

Muestra 

n 

Tercero 

Bachi l lerato 

Población 

N 

Muestra 

n 

A 22 9 FFMM 20 12 

B 20 14 QQBB 11 8 

   SSCC 12 5 

   INFORMAT 10 4 

TOTAL 42 23 TOTAL 53 29 

 

El margen de error admisible fue de 0.08.  De esta aplicación se 

dedujo que el número de estudiantes requeridos del d écimo año de 

básica era de 26; de  tercero de bachil lerato de 32 y de profesores de 

educación media era de 20.  

 

Posteriormente el primer paso que se dio dentro del proceso 

metodológico fue la  recepción de las l istas de los alumnos y 

profesores de la Academia Militar  del Valle, cada una de las l istas fue 

enumerada ascendentemente y por ende cada persona identif icada 

con un número.  Este número se lo anotó en un papel y fue colocado 

en un recipiente de donde aleatoriamente se procedió a extraer de 

uno en uno hasta completar e número de personas requeridas de 

cada uno de los grupos a investigar.  

 

 



3.3 Mater ia les 

 

El instrumento ut i l izado en primera instancia fue la Guía  Didáctica 

del Programa para Graduación de Egresados de la Escuela de 

Ciencias de la Educación,  con el f in de tener un marco referencial 

para el desarrollo de todo el trabajo investigativo, la encuesta general  

con el objeto de recabar datos puntuales sobre hábitos lectores y la 

entrevista a docentes propuestas por la Universidad Técnica 

Part icular de Loja como una guía de conversación con los docentes, 

una grabadora de mano con la que se grabó las entrevistas 

realizadas a los profesores, una cámara fotográf ica digital para 

obtener imágenes visuales de referencia, una computadora con las 

aplicaciones de Off ice, tales como Word, Excel,  Power Point, 

Graf icadores, varios l ibros de referencia (detallados en la 

bibliograf ía).  

 

3.4 Diseño y procedimiento  

 

Se trata de una investigación socioeducativa de cuyos datos se 

realizará un análisis crít ico.  Los pasos que  se siguió para la 

investigación fueron: lectura comprensiva y total de la Guía Didáctica, 

consecución de bibliográf ica básica obtenida en varias bibliotecas de 

la ciudad de Quito, asistencia a las asesorías presenciales que 

constituyeron un soporte y guía  fundamentales para el proceso, 

recolección de datos en las inst ituciones indicadas, exhaustivo 

trabajo de tabulación y organización de la información recabada a 

través de cada una de las encuestas de manera proli ja y cuidando al 

mínimo detalle de tal forma que los datos ingresados correspondan 

f ielmente a las respuestas dadas. Primera entrega de los datos 

obtenidos a la UTPL, análisis e interpretación de resultados, 

planif icación del proyecto de mejoramiento educativo y estructuración 

del informe f inal.    



3.5 Comprobación de los supuestos   

 

Los supuestos se constituyeron en instrumentos de trabajo de t ipo 

descript ivo, por lo tanto, no se les asignó criterio matemático.  Su 

propósito no fue cuantif icar el fenómeno, sino explicarlo  

cualitat ivamente mediante el análisis relacional de la información 

teórica con los datos de la investigación de campo.    

 

4 RESULTADOS 

 

Los resultados de la investigación de campo y los datos obtenidos de 

la encuesta a estudiantes y profesores se encuentran en las tablas 

estadíst icas y matrices cualitat ivas presentados a continuación:  



5. DISCUSIÓN 

 

5.1 La lectura 

 

5.1.1 Definición 

 

A continuación se encuentran def iniciones de “lectura” extraídas de 

diversas fuentes. Para iniciar se ha dado lugar a la bibliograf ía básica 

entregada por la UTPL que consiste en  la Guía Didáctica del 

Programa de Egresados, en cuyas páginas iniciales se menciona:  

 

“ La lectura es reactiva, siempre está inserta en las necesidades de 

construcción de uno mismo, siempre está pensada como una forma 

de ida y regreso de uno mismo con los otros”. (Daniel Goldiw)  

 

Posteriormente, y resaltando que es el criterio de los autores, Lcdo. 

Javier Chamba L. y Dra. Mariana Buele M., se extrajo lo siguiente:  

 

“Leer es la posibil idad de descif rar los signos l ingüíst icos y de 

producir los sonidos que se corresponden con éstos. Pero leer no es 

sólo identif icar el repertorio de signos que conforman un alfabeto y 

poder agruparlos en sílabas, palabras y f rases; leer no es únicamente 

“vocalizar” esas letras. Leer es mucho más.  

 

Leer es comprender 

Leer es interpretar  

Leer es descubrir  

 

Es varar un texto, ref lexionar acerca de su sentido, interiorizarlo. Es 

apropiarse del signif icado y la intención de un mensaje. Es relacionar 

lo que esos vocablos expresan con nuestros propios sentimiento s, 

creencias, emociones.  Es una invitación a pensar.”  



“Leer es percibir esa señal luminosa que lanza el autor y que, una 

vez decepcionada, enriquecemos con nuestros puntos de vista 

personales; ampliamos, completamos, con nuestra sensibil idad y 

criterios individuales. Es un diálogo, un contrapunteo entre el escritor 

(creador) y el lector (recreador); es una conf rontación para refutar o 

suscribir.”  

 

“Leer es una aventura, un reto est imulante. Es una vivencia personal, 

única. Cien personas pueden leer al unísono el mismo texto, pero 

cada una de ellas reaccionará de dist into modo ante él,  porque lo 

matizarán y tamizarán con sus experiencias vitales, lo enriquecerán o 

simplif icarán en correspondencia con un grado de madurez intelectual 

y emocional,  con sus personalidades y temperamentos, con sus 

cualidades y carencias, porque cada quién se habrá acercado al texto 

desde sus propias perspectivas. Propósitos y expectat ivas”. (Chamba 

y Buele, 2005:144) 

 

De otras fuentes bibliográf icas, se ha tomado lo siguiente:  

 

“Leer es un proceso entre un lector y un texto, proceso mediante el  

cual el primero intenta satisfacer (obtener información pert inente 

para) los objet ivos que guían su lectura. (I.  Solé,1992:21).  

 

“La lectura es un diálogo y una negociación entre dos puntos d e vista 

y por esta razón es un proceso de descubrimiento y construcción. 

(Humberto Eco, escritor italiano)  

 

“Leer más que un simple acto mecánico de descif rado de signos 

gráf icos, es por encima de todo un acto de razonamiento, ya que de 

lo que se trata es de saber guiar una serie de razonamientos hacia la 

construcción de una interpretación del mensaje escrito a part ir de la 

información que proporcionen el texto y los conocimientos del lector 



y, a la vez, iniciar otra serie de razonamientos para controlar el  

progreso de esa interpretación de tal forma que se puedan detectar 

las posibles incomprensiones producidas durante la lectura”. 

(Tolomer y A. Camps, 1990:36) 

 

“Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito.”  

(Adam y Starr,1982).  

 

En síntesis los profesores def inen la lectura como: “la puerta 

principal del conocimiento, el medio más importante para transmit i r  

información, la base del aprendizaje, el medio para l ibrarnos de la  

ignorancia, el más ef icaz medio de instrucción para todas las edades 

y campos de estudio .”   

 

Al l ibro lo def inen como: “fuente de lectura que se ha constituido a 

través de los t iempos en un verdadero comunicador; instrumento que 

a pesar del avance tecnológico que, especialmente la comunicación 

ha experimentado, jamás podrá eliminarse.”  

 

Para los estudiantes la lectura es: “el medio más efect ivo para 

realizar sus tareas escolares y cumplir con sus obligaciones dentro 

del colegio; un buen apoyo para su desarrollo personal; una fuente de 

conocimiento incomparable; ref lejo de sus sentimientos y emociones 

de adolescente.” 

 

La lectura es una vivencia personal, única, que nos permite 

informarnos, distraernos, descubrir realidades dist intas a la nuestra, 

conocer el mundo, ampliar nuestros horizontes, y vivir aventuras que 

inician siendo ajenas y se convierten paulat inamente en propias.  

 

En los adultos, la lectura t iene una f inalidad concreta que puede ser 

tan variada como deseo de distraerse,  búsqueda de información o 



voluntad de adquirir conocimientos; de allí que la intenc ión o 

propósito que cada persona tenga respecto de la lectura de un 

documento o texto concreto, determinará, por una parte, la 

dedicación con que ese lector abordará el texto y, por otra, el nivel 

de comprensión que este obtenga de él.  

 

Es sumamente importante la lectura dentro del proceso de enseñanza 

–  aprendizaje ya que al momento éste ha dejado de ser una simple 

memorización de contenidos y más bien a sido reemplazado por la 

necesidad de comprensión, asimilación e interiorización de los 

mismos.  

 

La lectura t iene trascendental importancia dentro del desarrollo de 

una persona porque contribuye en la formación integral del ser 

humano en todos los campos; y sobretodo, permite adquirir un buen 

nivel de conciencia crít ica f rente a la vida misma.  

 

5.1.2 Objetivos 

 

En la página siguiente se encuentra un organizador gráf ico en donde 

se evidencia los objet ivos desde la teoría, desde los criterios de los 

investigados y los objet ivos ideales propuestos:  



 

5.1.3 Importancia de la lectura  

 

A continuación presento un a rtículo de prensa con el objeto de l levar 

un mensaje que sirva de ref lexión a sobre la importancia de la  

lectura:  

 
Importancia y beneficios de la lectura 

 

Por:  Rocío Hidalgo 

 

Desde  éstas páginas quisiera hacerles conscientes de que el 

potencial formativo de la lectura va más allá del éxito en los estudios; 

la lectura proporciona cultura, desarrolla el sentido estét ico y actúa 

sobre la formación de la personalidad, es fuente de recreación y de 

gozo.   

 

La lectura constituye un vehículo para el aprendizaje, para el 

desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de cultura, y para la 

educación de la voluntad. 

 

Ciertamente encontramos una serie de ventajas y benef icios que 

reporta la lectura; así,  su importancia y ut i l idad la citamos a  

continuación: 

 

- La lec tura no sólo proporciona información sino que “educa” 

creando hábitos de ref lexión, análisis, esfuerzo, concentración.  

 

- La lectura  recrea, hace gozar, entret iene y distrae.  

 

- La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del 

lenguaje.   

 



- Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más f luido.   

 

- Aumenta el vocabulario y mejora la ortograf ía.  

 

- La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los 

contactos personales.  

 

- La lectura da facil idad para exponer el propio pensamiento, 

posibil i ta la capacidad de pensar, desarrolla la capacidad de 

juicio, análisis y espíritu cr ít ico.  

 

- La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo 

intelectual ya que pone en acción las funciones mentales 

agil izando la inteligencia, potencia la capacidad de 

observación, atención y concentración.  

 

- La lectura aumenta el bagaje cultural;  proporciona información, 

conocimientos. Cuando se lee se aprende.  

 

- La lectura amplía los horizontes del individuo permit iéndole 

ponerse en contacto con lugares, gentes y cost umbres lejanas 

a él en el t iempo o en el espacio. Así, facil i ta la recreación de 

la fantasía y el desarrollo de la creatividad. El lector, durante la 

lectura recrea lo que el escritor ha creado para él.  

 

- La lectura est imula y satisface la curiosidad intele ctual y 

científ ica, despierta af iciones e intereses.  

 

De allí  que un buen l ibro no será reemplazado por ninguna imagen, 

es decir las que nos proporcionan la televisión, la computadora, los 

video juegos... porque la imagen pasa, mientras que lo escrito qued a 

y nos permite ref lexionar, organizar y reorganizar conocimientos.  



   

Además la lectura, permite el desarrollo de otras habil idades muy 

importantes, tales como la asociación, la dinámica y la concentración.  

 

Cabe ref lexionar, señor lector, que las lectur as nos cambian, igual 

que las buenas o malas compañías. Toda lectura deja huella.. .  

 

5.2 EL APRENDIZAJE 

 

5.2.1 Definición 

 

A continuación se presenta un mapa conceptual donde consta mi 

propia def inición de aprendizaje:  



5.2.2 Elementos del aprendizaje  

 

En el proceso de aprendizaje intervienen cuatro elementos 

fundamentales:  el estímulo, la necesidad, la expectat iva y el hábito.  

 

En el siguiente collage, se observa claramente la representación de 

los t ipos de aprendizaje:  



 

5.2.3 Tipos de aprendizaje  

 

En el siguiente diagrama jerárquico, se puede apreciar los diferentes 

t ipos de aprendizaje y un ejemplo de cada uno de ellos:  



A mi cr iterio por “aprendizaje” se entiende al proceso natural que se 

opera siempre que estamos realizando una act ividad consciente. 

Aprendemos en todo momento, no solo en las inst ituciones 

educativas, ya que no hay necesidad de establecer un escenario 

específ ico para que el proceso de aprendizaje se opere y se dé una 

part icipación con conciencia y voluntad.  

 

El aprendizaje es vivencia y no simplemente una repetición, se 

aprende lo que se vive y se vive lo que se aprende, es un hecho 

inherente de la vida humana.  

 

Comparto con los tres enfoques de aprendizaje mencionados por Irma 

Valladares en el l ibro Psicología del Aprendizaje: primero :  “Es un 

cambio en la conducta, en la forma como actúa una persona ante una 

situación en part icular”;  segundo, “Es un proceso interno que no 

puede observarse directamente. El cambio ocurre en la capacidad de 

una persona para responder a una situación part i cular”;  tercero, “Es 

un proceso en espiral;  las explicaciones, los cambios conseguidos 

son la base, a part ir de la cual,  se lograrán otros nuevos más 

complejos y profundos. Tiene que ser visto no solo en su dimensión 

individual sino fundamentalmente en la social”  

 

5.2.4 Beneficios de la lectura para el aprendizaje  

 

A continuación presento un ensayo sobre los benef icios de la 

lectura para el aprendizaje:  

 

BENEFICIOS DE LA LECTURA PARA EL APRENDIZAJE  

 

Fomentar el interés y el gusto por la lectura es un hecho fundamental 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje del alumnado e insist ir en  

su importancia y la necesidad de abordarla de forma más sistemática  



y uniforme en nuestras aulas debe ser una prioridad dentro de las 

planif icaciones y programaciones de los di ferentes niveles 

educativos. 

 

Somos conscientes de que la lectura es una herramienta básica para 

el aprendizaje, de que leer es algo más que interpretar unos símbolos 

l lamados letras, de que decirle al niño “lee”, no es suf iciente para 

lograr alumnos lecto res  y que la af ición y el gusto por la lectura se 

puede y debe enseñar, es decir  debemos “educar” esta af ición.  

 

La lectura es una herramienta básica para el aprendizaje y 

lamentablemente no se le ha dado la importancia que amerita, de allí  

que una de las estrategias para conseguirlo sería convert ir a la 

Biblioteca en un aula viva, act iva y dinámica dentro del centro 

escolar, optimizando los recursos existentes y organizando 

creativamente act ividades que atraigan al estudiantado.  

 

Leer es algo más que descif rar unos símbolos l lamados letras, 

agruparlos en sílabas, palabras y f rases y vocalizarlos; leer es 

comprender, interpretar y descubrir.   El acto en sí de leer es 

indispensable para el desarrollo de las funciones creativas y de la 

l ibertad de pensamien to. 

 

Decir al niño “lee”, no es suf iciente para lograr alumnos lectores y 

desde esta perspectiva nos planteamos la necesidad de diseñar un 

programa que nos permita unif icar y sistematizar el tratamiento de la 

lectura en los diferentes niveles educativos; s iendo parte de esta 

act ividad el que los profesores compartan ciertas  estrategias y  

recursos que a menudo aplican de forma individual e independiente 

en nuestras clases. 

 



La af ición y el gusto por la lectura se puede y debe enseñar, es decir  

debemos “educar” esta af ición y lograr que nuestros alumnos / as 

descubran que además de leer con una f inalidad de aprendizaje 

concreta (para encontrar una información, para aprender datos...),  es 

gratif icante y enriquecedor “leer por leer”,  sin otro objet ivo que el 

placer de hacerlo y la propia satisfacción personal; es decir sí se  

puede y se debe incentivar el placer de “leer por leer”.  

 

La lectura debe intervenir dinámica y directamente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje para lograr que los alumnos sean verdaderos 

sujetos y no simples objetos de la educación.  Esto permit irá que los 

discentes part icipen de forma activa,  espontánea y creativa en su 

formación. 

 

Está en manos de todos y no solamente de las autoridades el lograr 

que los alumnos hagan de la lectura un h ábito, es decir,  que forme 

parte de sus act ividades, que se nutran y disf ruten de ella.  

Finalmente cabe resaltar la importancia de conocer y ut i l izar de forma 

habitual la biblioteca y que esto sirva para  potenciar, mejorar y  

consolidar el hábito lector de los alumnos / as de los diferentes 

niveles educativos. 

 

5.3 LA PRACTICA LECTORA DESDE EL CRITERIO DE LOS 
ESTUDIANTES Y DOCENTES 
 

5.3.1 Información general  

 

5.3.1.1 Edad de los investigados 

 

De acuerdo a los parámetros sociales y académicamente 

establecidos, en nuestro país la mayoría de los estudiantes de 

décimo año de bachil lerato t ienen entre 13 y 15 años, los estudiantes 

de tercero de bachil lerato están entre los 16 y los 18 años y los 



estudiantes universitarios t ienen de 18 años en adelante. Tomando 

como referencia estos parámetros generales y que coinciden con la 

edad de las personas sujeto de esta investigación, cabe mencionar 

que se realizó la encuesta a 26 estudiantes de décimo año, 32 de 

tercero de bachil lerato, y 20 universitarios, cuya edad oscila entre los 

18 y 40 años de edad.  

 

Los 20 profesores de educación media están comprendidos entre los 

24 y 50 años de edad y los profesores universitarios que totalizan 20 

encuestados se encuentran comprendidos entre los 26 y 50 años de 

edad. Se concluye que existe una g ran concentración de encuestados  

profesionales jóvenes, entre quienes resaltan los de edad entre 26 y 

38 años. 

 

5.3.1.2 Nivel de instrucción de los padres  

 

Para analizar e interpretar los datos de la tabla número A2, es 

importante comprender que al hablar de “ins trucción” nos referimos al 

nivel de educación alcanzado por cada persona, y  en este caso a los 

niveles considerados antes de la aplicación  de la reforma curricular  

vigente desde 1998, es decir,  nivel básico hasta sexto grado (actual 

séptimo de educación general básica); nivel medio, hasta sexto curso 

(actual tercero de bachil lerato); educación superior es decir 

universidad. 

 

De allí que, con los datos obtenidos respecto a la instrucción de los 

padres de los encuestados, se puede observar que indist intamen te 

del sexo y de la instrucción de sus hijos e hijas, la cantidad de 

progenitores que han l legado a instrucción básica están entre el 6% y 

8%, sin embargo cabe resaltar que de aquellos padres cuyos hijos se 

dedican a la docencia universitaria, ninguno se h a quedado 

únicamente con la instrucción básica.   



Puede mencionarse que en general,  la mayoría de las madres se han 

quedado con la educación media y la mayoría de los padres han 

culminado la educación superior.  

 

5.3.1.3 Instrucción y estado civil de los docentes 

 

En la tabla A3 nuevamente cabe aclarar que al hablar del nivel de 

instrucción se ref iere al nivel de estudios realizados por una persona 

y que al hablar de estado civil se ref iere a su situación con relación a 

la pareja de cada persona: soltero, casado, vi udo o divorciado. En la 

tabla A3 se encuentran considerados datos de docentes tanto de 

educación media como de educación superior; así,  cabe mencionar 

que casi en su totalidad quienes se dedican a la docencia t ienen 

estudios superiores de pregrado y de pos tgrado, sin que exista una 

marcada diferencia entre éstos dos niveles de instrucción.  

 

Afortunadamente existe un índice bajísimo ( 3%) de docentes 

bachil leres.  

 

Respecto al estado civil de los profesores se puede señalar que 

independientemente de la edad, el 60% son personas casadas y el 

33% son solteros, exist iendo un reducido número de individuos 

viudos y divorciados. 

 

5.3.2 Aspectos de orden personal  

 

5.3.2.1 Tiempo dedicado a la lectura  

 

Al hablar de t iempo dedicado a la lectura nos referimos a la cantidad 

de t iempo efect ivo que una persona deja de realizar una act ividad con 

el objeto de dedicarse exclusivamente a la acción de leer. Para iniciar  

mencionamos que en cuanto a estudiantes de colegio en general,  



resalta la diferencia entre ellos del t iempo que se dedican a  la 

lectura, ya que la mayoría se dedica a esta act ividad únicamente por 

media hora y casi nadie por más de tres horas al día.  

 

Del 20% al 30%  de los estudiantes universitarios dedican entre una y 

tres horas a la lectura, lo que es comprensible por la nec esidad que 

t ienen de involucrarse en la materia de sus especialidades.  

 

Del grupo de 40 profesores investigados, entre el 30% y 40% de 

ellos, dedican entre media hora y dos horas diarias a la lectura, lo 

que es entendible y plenamente ajustado a la realid ad ya que es el 

t iempo promedio que un docente dedica a la preparación de clase.  

 

5.3.2.2 Frecuencia de la práctica de la lectura en los t iempos 

libres  

 

Para analizar los datos de la  tabla número 2 explicamos que el 

signif icado de t iempo libre es aquel espacio t emporal que queda 

después de unas act ividades programadas y que la f recuencia lectora 

se considera al número de veces que una persona lee por día, 

semana o mes. 

    

Tomando en cuenta los datos de quienes dedican su t iempo a la 

lectura diariamente, se destaca que el empleo hacia la lectura en 

t iempo libre por parte de los profesores de educación media marca un 

65%, dividiendo éste porcentaje casi a la mitad tenemos entre 33 y 

35% correspondientes a los estudiantes y profesores universitarios y 

nuevamente considerando la mitad de éste porcentaje aparece que 

únicamente entre el 15 y 16% de los estudiantes colegiales dedican 

su t iempo libre diariamente a la lectura.  

 



El t iempo dedicado a la lectura de dos a cuatro veces por semana es 

simila r porcentualmente en estudiantes de décimo año y profesores 

universitarios con un 50 y 55% respectivamente, mientras que éste 

mismo t iempo no excede del 27% en los otros casos.  

 

Con respecto al t iempo empleado para la lectura de dos a tres veces 

por mes se destaca la igualdad de porcentajes tanto de los 

estudiantes de décimo año como de tercero de bachil lerato, esto es el 

23% y con una mínima diferencia, apenas el 4% correspondiente a los 

discentes universitarios.  

 

A excepción de los estudiantes de tercero de bachil lerato cuyo 

porcentaje más alto es el 29% correspondiente a quienes leen 

únicamente una vez por mes, todo el resto del grupo part icipante en 

lo que corresponde a la f recuencia de lectura de una vez por mes y 

nunca t iene porcentajes que se ubican del 12% hacia abajo.  

Como podemos ver, los estudiantes de tercero de bachil lerato son 

quienes menos leen en sus t iempos l ibres.  

 

5.3.2.2.1 Tipos de lectores de acuerdo a la frecuencia de la lectura 
en los t iempos libres 

 

Para analizar los t ipos de lectores es preciso aclarar que se 

considera “lectores f recuentes” a aquellos que leen todos los días y 

de dos a cuatro veces por semana; se considera “lectores 

ocasionales” a quienes leen de dos a tres veces por mes; y se 

considera “no lectores” a quienes leen una vez por mes o nunca.   

 

Unif icando los datos de quienes leen todos los días y de dos a cuatro 

veces por semana, estamos hablando de "lectores f recuentes" y 

part iendo de éste análisis se rat if ica que los profesores de educación 

media con un 85% y profesores universitarios con un 90% per tenecen 

al mencionado grupo. Continuando con la citada unif icación se 



concluyó que tanto los estudiantes de décimo año y los estudiantes 

universitarios pertenecen al mismo grupo pero con porcentajes 

menores, esto es un 65 y 60% respectivamente; mientras qu e el 

porcentaje de los estudiantes de tercero de bachil lerato está excluido 

de ésta consideración porque su porcentaje equivale a la tercera 

parte y a la mitad respectivamente de los anteriores con un  31%.  

 

Se considera "lectores ocasionales" aquellos que  leen de dos a tres 

veces por mes, entre ellos quienes t ienen el mayor porcentaje sin que 

exceda al 27% son los estudiantes universitarios, por lo que en 

general son muy pocos los lectores ocasionales; y por el contrario los 

"no lectores",  es decir quienes leen una vez por mes o nunca son en 

su mayoría los estudiantes de tercero de bachil lerato que t ienen un 

alt ísimo porcentaje que es del 47%. 

 

5.3.2.3 Lecturas de preferencia  

 

Para comprender analizar los datos de las tablas que mencionan la 

f recuencia de lectura de obras de interés personal, de interés para el 

estudio, de publicaciones periódicas, y de cómics es necesario 

entender el signif icado del término “preferencia”, que según el 

Pequeño Larousse es “la elección de una cosa o persona entre 

varias”, así,  part imos a la explicación más detallada de las lecturas 

de  preferencia de los lectores del grupo investigado:  

 

En cuanto al t iempo dedicado a la lectura de obras de interés 

personal tenemos como dato sobresaliente el que los estudiantes 

universitarios no designan t iempo para ello, lo cual es evidente con 

un 0% en el rango "todos los días"; el 50% de los estudiantes lo hace 

únicamente una vez por mes, y es just if icable ya que necesitan 

destinar más t iempo de lectura a l ibros correspondientes a sus 

asignaturas. En el caso de los estudiantes de colegio en general 



éstos porcentajes son bajos y no arrojan grandes diferencias entre sí,  

esto es un 12 y 9% respectivamente; con respecto a los docentes, 

aparentemente el t iempo diario dedicado a la lectura de obras de 

interés personal es exactamente igual y asciende a un 30%.  

 

Quienes dedican su t iempo a la lectura de éstas obras de" dos a 

cuatro veces por semana" resalta un 60% correspondiente a los 

profesores universitarios; porcentajes similares presentan tanto los 

estudiantes de décimo año de básica,  los de tercero de bachil lerato y  

los profesores de educación media cuyos porcentajes f luctúan entre 

30 y 38%. 

 

De los 26 estudiantes de décimo año de básica práct icamente la 

mitad lee obras de interés personal de "dos a cu atro veces por 

semana" y más, y la otra mitad de "dos a tres veces por mes" y  

menos, por lo que se trata de un grupo heterogéneo.  

 

No se puede generalizar el t iempo que dedican los estudiantes de 

décimo año para la lectura de obras de interés para el estud io porque 

el porcentaje de  todos los rangos son iguales, a excepción de "dos a 

cuatro veces por semana" que con un 31% no dif iere ampliamente de 

los otros (23%).  

 

En el grupo de profesores se destaca  grupo dos aspectos 

importantes, primero la simil itud d e datos entre los profesores de 

educación media como universitarios ya que "todos los días" se 

dedican el 50%, "dos a cuatro veces por semana" el 35% y de "de dos 

a tres veces por mes" el 5% y segundo lugar el que únicamente un 

profesor de los cuarenta encuestados nunca lee este t ipo de obras.  Y 

cabe resaltar que ésta es la única persona de los 128 encuestados 

que jamás lo hace. 

 



En el rango de "todos los días y de dos a cuatro veces por semana"  

los resultados de los estudiantes de tercero de bachil lerato  y 

universitarios son 78 y 73% respectivamente.  

 

Quienes más t iempo dedican a la lectura de publicaciones periódicas 

son los profesores universitarios con un total de 90% sumados los 

dos primeros rangos, quienes menos lo hacen son los estudiantes 

universitarios con un total de 17% igualmente unif icados los dos 

mencionados rangos; este enunciado se rat if ica con la sumatoria de 

los rangos número 3 y 4 de donde resulta que el 77% de los 

estudiantes universitarios no lee más de "dos a tres veces por mes" 

las publicaciones periódicas. 

 

Con respecto a los estudiantes de décimo año de básica y tercero de 

bachil lerato podemos mencionar que coincidentemente entre el 44 y 

46% leen de "dos a cuatro veces por semana" las publicaciones 

periódicas. 

 

Del análisis realizado  se puede resaltar que quienes más t iempo 

dedican a la lectura de cómics son los alumnos de décimo año de 

básica, con una cif ra de 50% de alumnos que se dedican a ello entre 

todos los días y de dos a cuatro veces por semana; contrariamente y 

con un porcentaje similar del 50%, los estudiantes universitarios son 

quienes nunca t ienen t iempo o interés para realizar ese t ipo de 

lectura.  

 

En cuanto a los profesores universitario, se puede mencionar, que la 

mayoría de ellos, el 85%, no lee sino de dos a tres veces  por mes o 

menos este t ipo de publicaciones.  

 

Caber mencionar que de los profesores de educación media, el 40%, 

lee entre "dos a cuatro veces por semana" y "todos los días".  



De los alumnos de tercero de bachil lerato no hay ningún dato que 

resalte, sin embargo se puede mencionar que el 75% de ellos no lee 

cómics más de tres veces al mes.  

 

5.3.2.4 Motivaciones para la lectura  

 

Según el diccionario Larousse motivación quiere decir “dar motivo 

para una cosa”, explicar el motivo que se t iene para hacer algo” y 

según Edward P. Saraf ino en su l ibro Desarrollo del niño y del  

adolescente, existen dos t ipos de motivación: extrínseca e intrínseca.  

 

Part iendo de ese concepto, en la tabla número 7 cabe resaltar que 

dentro de los estudiantes de colegio, en ambos grupos, tanto los  

estudiantes de décimo año como los de tercero de bachil lerato, el 

50% siente pocas veces motivación por la lectura; en ambos grupos 

coincide que el 19% de la muestra siente motivación por la lectura  

muchas veces, sin embargo en el caso de los alumnos de d écimo año 

simila r número de individuos nunca siente motivación por la lectura y 

peor aún en el caso de los estudiantes de tercero de bachil lerato casi  

un 30% de alumnos se contempla dentro de este últ imo rango.  

 

De los estudiantes universitarios como es de  esperarse, el 73% se 

ubica entre las personas que siempre y muchas veces siente  

motivación por la lectura.  

 

Coincidentemente de los 40 profesores encuestados el 85% sienten 

“siempre” y “muchas veces” inclinación hacia la lectura y solamente 

el 15% de entre ellos manif iesta su poco o nulo interés por esa 

act ividad. 

 

Cabe mencionar que el grupo considerado para este análisis  

corresponde únicamente a aquellas personas que respondieron que 



NUNCA sienten motivación por la lectura. De allí que es bastante 

reducido, tal es así que de los estudiantes de décimo año hay solo 5 

personas, de los estudiantes de tercero de bachil lerato hay 9 

personas, de los estudiantes universitarios hay 3 personas, de los 

profesores de educación media sólo 2 y de los profesores 

universitarios no hay ninguno. 

 

Los tres aspectos que más resaltan aquí son: la preferencia por otros 

entretenimientos del 100% de los estudiantes de tercero de 

bachil lerato, la falta de t iempo de los estudiantes universitarios y la 

lamentable situación de los p rofesores de educación media, quienes 

en igual porcentaje mencionan su falta de interés por la lectura y su  

preferencia por otros entretenimientos.  

 

Sobresale el hecho de que a los profesores universitarios quienes 

más les motivaron fueron sus padres y mad res y  ahora son 

justamente ellos quienes cumplen esta labor hacia  los estudiantes 

universitarios quienes marcadamente manif iestan que la  motivación 

viene en especial de sus maestros.  

 

A los profesores de educación media les motivó en similar porcentaje 

su padre y su madre. 

 

Para los estudiantes de décimo año la motivación es casi igual por 

parte de padre, madre y maestros. Cabe mencionar que a los 

estudiantes de tercero de bachil lerato quienes más les han motivado 

han sido sus madres. 

 

La part icipación en el aspecto motivacional por parte de familiares,  

compañeros y otros es casi nula en todos los casos respecto a la 

ejercida por parte de madre, padre y maestros.  

 



Quienes más t iempo dedican a la lectura para aprender y capacitarse 

son los profesores tanto  de educación media como de universidad. Es 

precisamente este mismo grupo de gente que se dedica a leer por 

placer.  

 

Resalta el hecho de que tanto estudiantes de tercero de bachil lerato 

como universitarios se dedican a la lectura en especial por cumpli r  

con sus tareas y obligaciones escolares.  

 

Las razones por las que  los estudiantes de décimo año de básica se 

dedican a la lectura presentan valores equivalentes entre: aprender - 

capacitarse, realizar trabajos de clase, y no estar aburrido.  

 

Por últ imo, cabe añadir que de todos los encuestados 

mayoritariamente quienes se sienten obligados a leer son los 

estudiantes de tercero de bachil lerato.  

 

Para f inalizar se destaca que los porcentajes que constan en "otras" 

razones para dedicar t iempo a la lectura no dif ieren unos de otros y 

además son valores muy bajos.  

Comparando los tres grupos de estudiantes vemos que conforme 

aumenta el nivel de estudios se incrementa el t iempo dedicado a la  

lectura voluntaria.  Lo mismo ocurre en el caso de los l ibros 

directamente relacionados con el estudio. El t iempo dedicado a la 

lectura de diarios es mayor en el  caso de los estudiantes de décimo 

año de básica, luego disminuye en el bachil lerato y vuelve a 

aumentar en la universidad.  La lectura de revistas va decreciendo 

desde la básica hasta la universidad y la de cómics  es similar en la 

básica y el bachil lerato pero disminuye en la universidad.  

 

La lectura voluntaria es mayor en los profesores universitarios que en 

los de educación media pero, sorprendentemente, el t iempo dedic ado 



a la lectura de l ibros de clase es sustancialmente mayor en los 

docentes medios que en los superiores.  

 

Los diarios son más leídos por los profesores universitarios  mientras 

que las revistas y cómics son preferidas por los profesores de 

educación media. 

 

Quienes más l ibros leen en un año son los estudiantes de décimo año 

de básica y los profesores de educación media con un 35% y 30% 

respectivamente. 

 

Quienes menor cantidad de l ibros leen en un año son los estudiantes 

tanto de tercero de bachil lerato como los universitarios.  

 

Aparentemente es similar  el número de l ibros le ídos  por todos los 

profesores, es decir de cuatro a seis l ibros al año; sin embargo en 

este punto l lama la atención que siendo ellos quienes supuestamente 

dedican más t iempo a la lectu ra,  con un porcentaje revelador, se 

marque que entre el 45 y 50% de individuos lean de uno a tres l ibros 

al año. 

El porcentaje de personas encuestadas que leen de 7 a 9 l ibros al  

año no excede el 8%. 

 

5.3.2.5 Tenencia de biblioteca personal  

 

Para analizar la tabla número 10 revisaremos el concepto de 

biblioteca: “local donde se t ienen l ibros ordenados para la lectura”, 

“colección de l ibros”. No se menciona ni un mínimo ni un máximo de 

l ibros que debe contener una colección para ser una biblioteca, de 

allí  que en las entrevistas algunas personas af irmaban tener una 

biblioteca a pesar de tener una colección muy pequeña de l ibros.  

 



En porcentajes bastante altos y similares se encuentra la tenencia de 

biblioteca en el  hogar por parte de todos los encuestados a 

excepción de los estudiantes universitarios, quienes curiosamente 

solo un 20% disponen de ella.  

 

De quienes poseen biblioteca en el hogar,  incluso de los pocos 

estudiantes universitarios que entran en este rango,   todos t ienen 

una cantidad considerable de l ibro s, es decir de 51 en adelante.  

Respecto a los otros, se podría mencionar que un mínimo porcentaje 

de la muestra considerada t iene 10 l ibros o menos.  

 

5.3.2.6 Adquisic ión de libros 

 

Cuando hablamos de la adquisición de l ibros nos referimos a los 

l ibros que las personas sujeto de la investigación han ido comprando 

o consiguiendo lo largo de su período de estudios o de su carrera 

docente. 

 

 

Al ser el grupo humano investigado parte de la comunidad educativa, 

t iene sentido que la tendencia de la mayoría sea la  de adqui rir  

"textos para estudio"; de allí cabe destacar que quienes adquieren 

más" tratados y l ibros especializados"  sean  los estudiantes 

universitarios, que quienes más "obras de referencia" adquieren sean 

los estudiantes de tercero de bachil lerato y que sean los profesores 

de educación media quienes adquieren o poseen más "obras 

l iterarias".  

 

5.3.2.7 Frecuencia de las visitas a la biblioteca  

 



Los estudiantes de tercero de bachil lerato son quienes más asisten a 

la biblioteca,  después se encuentran los estudiantes de d écimo año y 

en últ imo lugar los estudiantes universitarios.  

 

En cuanto a los profesores, los de educación media van con más 

f recuencia a la biblioteca que los docentes universitarios.  Existe un 

preocupante 40% de profesores universitarios que no acude nun ca a 

la biblioteca. 

 

Cerca de la mitad de los estudiantes de los tres niveles acuden a la  

biblioteca para consultar.  

 

Es importante señalar que un porcentaje signif icat ivo de los 

estudiantes tanto de tercero de bachil lerato como universitarios 

asisten a la  biblioteca para realizar trabajos.  

 

Con un alto porcentaje podemos observar que  los profesores de los 

dos rangos se sienten inclinados a ir a la biblioteca para ampliar sus 

conocimientos además de hacerlo para consultar.  

 

5.3.2.8 Autovaloración de las destrezas lectoras 

 

Las destrezas que según el grupo part icipante de estudiantes tanto 

de colegio como universitarios ha logrado a través de la práct ica 

lectora son: para el primer grupo, el incremento de vocabulario y el  

mejoramiento de la ortograf ía, para el segundo grupo, es decir,  el 

universitario dichas destrezas son el extraer ideas principales y 

secundarias y la capacidad de análisis y síntesis.   

 

Las habil idades que los profesores de educación media han logrado 

con la lectura según su criterio es el incremen to de vocabulario y 



para los docentes universitarios es la extracción de ideas principales 

y secundarias.  

 

De estudios realizados por la Universidad de Ohio, se sabe que un 

estudiante promedio puede leer de 8 a 10 hojas en una hora se 

materias de Ciencias Naturales; de 10 a 12 páginas en una hora de 

Ciencias Sociales; y de 12 a 15 páginas por hora si es una novela o 

un texto narrat ivo.  

 

Comparativamente con  los datos obtenidos en nuestra investigación, 

se puede decir que están bastante cercanos en su gran  mayoría, sin  

embargo sobresale el dato de estudiantes de décimo año de básica y 

algunos de tercero de bachil lerato, quienes af irman que leen en una 

hora más de 46 páginas, premisa que deja lugar a dudas y que es 

discutible sino el t iempo por lo menos la c omprensión lectora. 

 

5.3.3 La lectura y el uso de la Internet  

 

5.3.3.1 Nivel de destrezas para el manejo de la Internet  

 

Para analizar la tabla No. 16 es necesario comprender el signif icado 

de destreza, siendo esta una capacidad, aptitud o competencia para 

realizar algo. 

 

En los estudiantes se puede observar que aparentemente el nivel de 

destrezas en el manejo del Internet es bastante bueno para una gran 

mayoría, entre quienes se destaca la habil idad de los  colegiales de 

tercero de bachil lerato.  Vemos que de una muestr a de 88 

estudiantes investigados hay solamente 1 persona que no t iene 

ningún conocimiento de Internet.  

 



Respecto al grupo de profesores, en general se observa que t ienen 

un buen manejo del Internet, los porcentajes nos indican que un 30% 

y 50% respectivamente poseen un manejo muy bueno; en su mayoría  

quienes no poseen habil idad para el manejo del mismo son los 

docentes de mayor edad. 

 

5.3.3.2 Facilidades para acceder a la Internet  

 

En cuanto a los estudiantes, observamos que en promedio el 53% del 

grupo investigado ingresa al Internet en su domicil io.  La única  

excepción en este caso es la de los estudiantes de tercero de 

bachil lerato quienes ingresan al Internet en similar porcentaje (51%) 

tanto en su hogar como en un cyber.  

 

En cuanto a los profesores cabe mencionar que la mayor parte de las 

veces que ingresan al internet lo hacen desde su domicil io, los de 

educación media en un 55% y los universitarios en un 64%. Con los 

datos obtenidos se puede comprobar que un alto número de 

miembros de la comunidad educativa consideran al internet una 

herramienta út i l .  

 

5.3.3.3 Frecuencia de acceso a Internet con fines de consulta y 

estudio 

 

Del grupo de estudiantes analizado, podemos mencionar que un 58% 

de estudiantes de décimo de básica, 69% de estudiantes de tercero 

de bachil lerato  y 57% de estudiantes universitarios ingresan al 

Internet de dos a cuatro veces por semana, esto es comprensible 

porque se supone que lo hacen para cumplir con  tareas y deberes 

propios de su act ividad académica.  

 



Un dato que sobresale en el grupo de profe sores es que el 50 % de 

los universitarios, ingresa al Internet todos los días, lo que de alguna 

manera nos l leva a la ref lexión de que posiblemente lo hacen con el 

f in de preparar su clase. Aparentemente los profesores de educación 

básica, ingresan al Internet en menor medida, pero sí lo hacen 

también, de hecho, igual porcentaje marca el grupo que ingresa de 

"dos a cuatro veces por semana" y el grupo que ingresa de "dos  a 

tres veces por mes" (30%). 

 

5.3.3.4 Tiempo que util izan en las consultas por Internet  

 

Se rat if ica la información de la  TABLA 18  respecto al t iempo que los 

profesores universitarios dedican al Internet, nuevamente se observa 

que son ellos quienes más ut i l izan esta herramienta dentro de la 

comunidad educativa ya que  un 50%  lo ut i l iza todos los  días una 

hora diaria; del grupo de profesores de educación media hay un 29% 

que lo ut i l izan una hora diaria, y como segunda opción, un  47% que 

dedica dos horas a la semana a esta act ividad.  

 

Vale aclarar que del grupo de profesores universitarios hay dos  

personas que nunca entran a Internet  como mencionan en la TABLA 

18, sin embargo por  falta de una opción acorde a su  realidad en  

esta TABLA 19, han escogido la opción que implica el menor t iempo 

de uso del Internet aunque se sabe que en realidad nunca lo usan. 

 

Del grupo de estudiantes quienes más t iempo ut i l izan el Internet son 

los universitarios que lo hacen "más de dos horas a la semana" un 

48% de ellos, seguidos por  los estudiantes de tercero de bachil lerato 

que un 47% usan Internet  "más de tres h oras a la semana" y los 

estudiantes de décimo año de básica donde un 42% de estudiantes lo 

usan "más de tres horas a la semana".  

 



5.3.3.5 Util idad de la Internet  

 

Tanto en el grupo de profesores como en el de estudiantes sobresale 

la inclinación del uso de Interne t con dos f ines en especial:  buscar 

información teórico científ ica y enviar y recibir  correo electrónico.  

Hecho que es plenamente just if icable por el t ipo de act ividad el grupo 

investigado. 

 

5.3.3.6 Temas de mayor consulta en la Internet  

 

Del grupo de estudiantes,  la mayoría manif iesta que los temas 

consultados con más f recuencia en Internet son aquellos 

relacionados con las "asignaturas de estudio" .  

 

Del grupo de profesores, hay una inclinación por la consulta de 

"contenidos científ icos" en primer lugar; y de "ec onomía"  en segundo 

lugar por parte de los universitarios, mientras que "asignaturas de 

estudio" los profesores de colegio.  

 

5.4 ANÁLISIS Y RELACIÓN DE VARIABLES 

 

5.4.1 Tiempo de dedicación a la lectura y e l ciclo de estudios  

 

De los estudiantes de décimo año de bás ica y de tercero de 

bachil lerato el 62%  dedica apenas media hora diaria a la lectura y 

exactamente la mitad de estudiantes, una hora.  

 

Aparentemente el grupo de estudiantes que leía media hora en 

décimo de básica, continúa haciéndolo en tercero de bachil lerato; 

pero ha aumentado el grupo de estudiantes que lee una hora en 

tercero de bachil lerato respecto del número de estudiantes que lee 



una hora en décimo de básica, es decir ,  de acuerdo al avance en el 

nivel escolar, aumenta el t iempo dedicado a la lect ura. 

 

5.4.2 Frecuencia de la lectura y el c iclo de estudios  

 

Aparentemente  a mayor instrucción del estudiantado, sí hay una 

mayor disposición de t iempo hacia la lectura. Tal es así que en 

décimo de educación básica, un 23% lee todos los días y en tercero  

de bachil lerato se incrementa a un 39% de quienes lo hacen.  

 

5.4.3 Tipo de obras y c iclo de estudio  

 

Tanto en estudiantes de décimo año como en los de tercero de 

bachil lerato, las razones para dedicar t iempo a la lectura están 

relacionadas con la necesidad de " realiz ar trabajos", con un 26% y 

38% respectivamente, se menciona también la intención de 

"aprender" con un 29% y 23% y de "no estar aburrido", con un 29% y 

10% respectivamente. 

 

Quizá los alumnos de tercero de bachil lerato por estar más cercanos 

a la culminación de sus estudios de colegio tengan una mayor 

necesidad de realizar trabajos y por eso es probablemente que 

resalta el porcentaje relat ivo a ese dato. (38%).  

 

5.5 CONCLUSIONES 

 

Básicamente cabe mencionar la necesidad que, como país, tenemos 

de implementar el hábito lector en nuestro est i lo de vida para así 

encaminar esfuerzos hacia la consecución de un pueblo educado que 

sabe lo que quiere y hacia dónde se dirige.  

 



Cabe resaltar que del resultado de las encuestas realizadas y la  

tendencia de las matrices de las mismas, se determina que más del 

50% de los estudiantes no lee con f recuencia y no t iene el hábito de 

lectura.  

 

El problema se vuelve más complejo debido a la falta de incentivos 

hacia la lectura por parte de los padres de familia y de las entidades 

educativas. Los profesores de materias af ines a la lectura deben 

concienciar en este problema y af rontar la responsabil idad de 

enseñar y promulgar una cultura de incentivo basada en la lectura 

ut i l izando las herramientas adecuadas y la metodología adecuada.  

 

5.6 PROYECTO DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

 

ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE LA PRACTICA LECTORA 

 

1.- Fase preliminar  

 

Análisis matr iz FODA:  

 

A.  FORTALEZAS 

 

  Instalaciones adecuadas que favorecen la lectura (claridad,  

amplitud y comodidad) 

  Presupuesto destinado para la adquisición y mejoramiento de 

las herramientas de lectura (l ibros, textos, computadores)  

  Apertura por parte de las autoridades del plantel para 

incentivar la lectura, acoger el proyecto y ejecutarlo y modif icar 

las metodologías de aprendizaje.  

 

DEBILIDADES 



 

  Poco incentivo a la lectura, de acuerdo con las encuestas, los 

estudiantes no ut i l izan su t iempo en la lectura.  

  En el plantel no se considera como una actividad cotidiana y 

obligatoria a la lectura.  

  Falta de aprovechamiento de herramientas tecnológicas como 

el internet para incentivar la práct ica lectora.  

  La biblioteca no presta los servicios necesarios, escasos l ibros 

que motiven la práct ica lectora.  

 

OPORTUNIDADES 

 

  Posibil idad de ejecución del proyecto de mejorami ento de la 

práct ica lectora en la inst itución.   

  Aprovechamiento de la tecnología a través del Internet.  

  Difusión del proyecto a nivel de inst ituciones relacionadas 

(periódicos, revistas, editoriales, universidades) para conseguir 

apoyo y asistencia técnica y económica. 

 

AMENAZAS 

 

  Moda y culturización de la TV, video juegos, cine.  

  Falta de apoyo y de concienciación por parte de los padres de 

familia. 

 

Problemas principales:  

 

Luego de haber efectuado el análisis de las matrices de resumen de 

las encuestas y relacionando estas con las debil idades y amenazas 

de la inst itución, se considera que el principal problema que afecta la 

práct ica lectora es el poco apoyo e incentivo a la lectura por parte de 

los padres de familia y de la inst itución.  



 

La inst itución no cuenta con act ividades estratégicas que permitan 

fortalecer la práct ica lectora, los incentivos hacia la lectura son muy 

pocos y bastante caducos. 

 

A pesar de que los estudiantes de colegio t ienen más t iempo libre  

comparando con el t iempo de que dispondrán  cuando tengan 

obligaciones universitarias y laborales que cumplir,  no se dedican ni  

dos veces a la semana a leer, contradictoriamente, un 65% de los 

profesores de educación media, leen todo los días, esto, nos da la 

certeza de la falta de incentivo por pa rte de los profesores a los 

estudiantes para que sus asignaturas vengan acompañadas de mucha 

lectura enriquecedora. 

 

He seleccionado como problema más relevante, el poco incentivo y la  

falta de herramientas para una adecuada práctica lectora en los 

estudiantes; es importante destacar que este es el mayor problema 

que t iene la inst itución sobre este tema, y adicionalmente y en total 

acuerdo con las tendencias destacadas en las entrevistas efectuadas, 

a la lectura se le da muy poco interés y aprovechamiento.  

 

2.- Fase de planif icación  

 

Título del proyecto:  

 

INCENTIVO Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA PRACTICA 

LECTORA COMO INSTRUMENTO DEL CONOCIMIENTO Y 

DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL EN LOS ESTUDIANTES 

DE LA “ACADEMIA MILITAR DEL VALLE”  

 

Antecedentes:  

 



De las encuestas realizadas a los estudiantes y profesores de la 

inst itución, claramente se aprecia una debil idad académica en lo 

referente a la práct ica lectora y a la costumbre de leer.  

 

De acuerdo con lo establecido en los resultados de las encuestas 

realizadas,  la tendencia de datos nos indica la poca f recuencia de la 

lectura en los estudiantes y la falta de apoyo de los profesores y de 

la inst itución misma, dado que no existen planes adecuados y 

concretos que desarrollen la destreza y el hábito de leer.  

 

Adicionalmente, tomando en cuenta las debil idades que presenta la 

inst itución educativa en este aspecto, como es el poco incentivo a la 

lectura, la falta de consideración a la lectura como una actividad 

cotidiana y obligatoria como asignatura imprescindible para  aprobar 

el año escolar.  

 

Además, la falta de aprovechamiento de herramientas fundamentales 

para la práct ica lectora como es el Internet, l ibros técnicos 

especializados que enriquezcan el conocimiento del estudiante, este 

problema se vuelve muy común en el  establecimiento educativo y 

adicionalmente, en los hogares de los estudiantes.  

 

La principal causa para que esta debil idad trascendental se mantenga 

latente a medida que pasa el t iempo, viene de los padres de familia  

de los estudiantes y su falta de incen tivo a la lectura, el mismo que 

debería ser un principio fundamental en la vida familiar y,  

adicionalmente, el ente educativo debería propiciar esta práct ica 

dada la falta de la misma en los hogares.  

 

Con estos antecedentes, y a falta de una adecuada plani f icación para 

promover la práct ica lectora en los estudiantes por parte de la 

entidad educativa, los efectos se encuentran a la vista, el incremento 



del protagonismo de la televisión y los video juegos en los 

estudiantes como parte de su vida cotidiana, lo s mismos que 

consumen su t iempo y su distracción, sin pensar que lo esencial de 

una vida exitosa es el conocimiento global y el aprendizaje diario.  

 

Finalidad:  

 

La f inalidad del proyecto es contar con estudiantes capacitados, con 

conocimientos suf icientes de temas trascendentales que los ayuden 

en su vida tanto profesional como de crecimiento personal.  

 

Estudiantes con capacidad de resolución de problemas por medio de 

la investigación y la lectura.  

Estudiantes con la suf iciente destreza para comprender, asi milar y  

evaluar todo t ipo de lecturas y textos, de acuerdo con su nivel  

académico. 

 

Marco Institucional:  

 

En el año 1963, el señor Alberto Donoso Darquea, junto con otros 

fundadores arrendaron una quinta de la familia Mantil la y pusieron en 

marcha la “Unidad Educativa Academia Militar  del Valle”, previa  

autorización del Ministerio de Educación y Cultura, según consta en 

el Acuerdo Ministerial No. 109 del 23 de septiembre de 1963.  

 

La Unidad Educativa Academia Mil itar del Valle, en su trayectoria ha 

estado siempre a la vanguardia de todos los adelantos científ icos y 

pedagógicos, que ha sabido transmit ir al  niño y al adolescente, dando 

un abanico de posibil idades en varias especializaciones; todo esto en 

un campus donde la naturaleza, la ciencia y la juventud encuentran 

gran acogida. 

 



La Unidad Educativa Academia Mi litar del Valle se encuentra ubicada 

en el Valle de Los Chil los, sector Conocoto, en la calle La Alborada y 

Av. Ila lo.  

 

La entidad educativa cuenta con 545 alumnos en preescolar, primaria  

y secundaria. 

 

La propuesta educativa innovadora de la Unidad Educativa Academia 

Militar  del Valle ejecuta proyectos tanto a nivel pedagógico interno 

como interacciones y convenios con otros centros educativos a nivel 

nacional como internacional que a más del benef ic io pedagógico 

permite aprovechar al máximo la gran inf raestructura y espacios 

verdes de 40.000 metros cuadrados, equipos, laboratorios y más 

servicios que permiten el desarrollo armónico de los estudiantes.  

 

Objetivos del proyecto:  

 

  Capacitar con conocimientos y herramientas suf icientes sobre 

temas que ayuden a los estudiantes en su crecimiento 

profesional y personal.  

 

  Desarrollar destrezas para una práct ica lectora efect iva y que 

contribuya al desempeño académico de los estudiantes.  

 

  Formar y fortalecer los hábitos de lectura en los estudiantes 

ut i l izando las herramientas adecuadas.  

 

  Promover el uso de casos práct icos de estudio para la 

resolución de problemas por medio de la lectura.  

 



  Uti l izar las herramientas adecuadas y precisas como el Internet 

y los textos especializados en la destreza lectora de los 

estudiantes. 

 

  Proponer resolución de problemas, conf lictos y elaboración de 

proyectos a través de talleres, mesas de discusión, foros de 

temas especializados. 

 

  Fomentar y elaborar concursos de lectura a todo nivel. 

 

Resultados esperados:  

 

Luego de ejecutado el proyecto, se espera que los estudiantes estén 

en capacidad de leer como distracción y como necesidad en la 

ejecución de sus tareas educativas, adicionalmente, los estudiantes 

estarán capacitados para competir con éxito en la vida universitaria y 

profesional dados los conocimientos adquiridos por medio de la 

práct ica lectora. 

 

Actividades:  

 

Objetivo 1: 

Capacitar con conocimientos y herramientas suf icientes sobre temas 

que ayuden a los estudiantes en su c recimiento profesional y 

personal. 

 

Act ividad: 

Se realizaran capacitaciones en temas tecnológicos orientados al  

manejo técnico del internet, consultas de páginas especializadas, 

l ibros de lectura virtual.  

 

 



Objetivo 2: 

Formar y fortalecer los hábitos de le ctura en los estudiantes 

ut i l izando las herramientas adecuadas tales como el internet y l ibros 

especializados y de fácil comprensión y lectura.  

  

Act ividad: 

Los profesores deberán asignar y enviar temas de lectura que tengan 

total relación con las asignatu ras impart idas como tareas al hogar.  

 

Objet ivo 3: 

Promover el uso de casos práct icos de estudio para la resolución de 

problemas por medio de la lectura.  

 

Actividad: 

Se incentivará la práct ica lectora mediante talleres de casos práct icos 

para todo t ipo de asignatura como medida obligatoria y calif icada. Se 

ut i l izará la técnica de casos para desarrollar las habil idades de 

comprensión, síntesis, soluciones a problemas en base a la lectura.  

 

Objet ivo 4: 

Fomentar y elaborar concursos de lectura a todo nivel.  

 

Act ividad: 

Con la part icipación de otros establecimientos educativos se difundirá 

varios concursos de l ibro le ído, mesas técnicas, proyectos  de 

fact ibil idad de varias materias y asignaturas, los concursos serán 

premiados con diplomas, trofeos, incentivos en  las calif icaciones y 

evaluaciones del desempeño en las asignaturas.  

 

Factibilidad:  

 



La apertura por parte de las autoridades del plantel hacen que la 

ejecución del proyecto sea total,  este apoyo también será apreciado 

en la parte económica, debido a que los recursos que el proyecto 

necesita, los entregará la inst itución, los materiales y herramientas 

los t iene el plantel.  

 

Además, los cambios que deberán darse en los pensums educativos y 

metodologías de estudio están encaminados y basados en los 

objet ivos de este proyecto. 

 

Presupuesto:  

 

Difusión del proyecto 

 

 Elaboración y entrega de propaganda:  USD.200.00 

 Presentación del proyecto:    USD.200.00 

 

Ejecución del proyecto 

 

 Adquisición de textos especializados:  USD.1,500.00 

 Adquisición de material técnico especial: USD.1,000.00 

Talleres, foros y charlas:    USD.1,000.00 

  

TOTAL:       USD.3,900.00 

 

El proyecto está elaborado para que su ejecución y f inalización 

tengan una duración de 10 semanas.  

 

Financiamiento:  

 



A través de las contribuciones directas por p arte de inst ituciones 

af ines al logro del proyecto tales como: periódicos, revistas, 

editoriales, universidades, ong’s.  

 

Además se planea que las contribuciones se las realice por la 

part icipación de estudiantes en trabajos o tareas ocasionales los 

f ines de semana. 

 

Cronograma:  

 

Bibliografía: 

  Encuestas realizadas a los estudiantes y profesores de la 

Academia Militar del Valle.  

  Anuario de la Academia Militar del Valle.  

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Presentación del proyecto en la entidad educativa

2 Difusión del proyecto tanto a nivel interno como externo

3

Ejecución del proyecto, charlas introductorias a docentes y 

directores

4 Talleres, mesas de discusión, foros con docentes

5 Propuestas de resolución de problemas de lectura

6 Análisis de la metodología y cambios propuestos

7

Talleres sobre uso del internet como herramienta de lectura, 

para estudiantes

8

Talleres de casos prácticos como incentivo de lectura, para 

docentes, estudiantes y padres de familia

9 Evaluación del proyecto en marcha

TIEMPO (en semanas)
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TIPOS DE APRENDIZAJE

SEGUN

AUSUBEL

REPETITIVO O 
MEMORISTICO SIGNIFICATIVO RECEPTIVO

POR 
DESCUBRIMIENTO

PIAGET

CONSTRUCTIVISTA

ALKINSON Y 
SHIFFRIN

PROCESAMIENTO DE 
INFORMACION

VYGOSTSKI

SOCIAL

A mi criterio, el aprendizaje constructivista es el adecuado al 
momento, ya que, permite al educando ser parte activa dentro de 
su proceso de aprendizaje.

Ej.: 1, planas en la 
escuela, repetición 
de carillas con una 

palabra
2, lecciones: 

lógica y ética (al 
pie de la letra)

Ej.: jugando con 
legos el niño tiene 
una experiencia 

previa al concepto 
de alto y plano, por 
lo tanto elaborará el 
objeto partiendo de 

ella por ejemplo: 
edificio

Ej.: en un centro infantil 
donde se trabaja con 

niños de 4 años, se les 
indica que deben 

trabajar con legos y se 
les pide armar un objeto 
alto y plano, el maestro 

debe respetar los 
ritmos, se incrementa su 
creatividad al permitirle 
que elabore el objeto de 

acuerdo a su propia 
comprensión

Ej: se da a un 
estudiante un texto 
que debe aprender 
y se le enseña los 
pasos a seguir al 

detalle.

Ej: en la universidad se da más 
este tipo de aprendizaje ya que 
a mayor edad mayor conciencia 

de la importancia de la 
preparación personal para lograr 
éxitos y superación. El alumno 

va construyendo su propio 
conocimiento.

Ej: teoría más práctica: 
estudiantes de biología que 
realizan la disección de un 

animal, tienen que 
combinar la práctica con la 

teoría para una mejor 
asimilación de 
conocimientos.

Ej: si en el hogar el niño 
mira que sus padres 
leen, él tendrá más 

posibilidades de hacerlo.

Nuevos conceptos no 
acrecientan la comprensión 
de los estudiantes ni su 
capacidad para resolver 
problemas.

Se aprende relacionando 
los nuevos conocimientos 
con los conceptos 
relevantes que ya conoce.

Se da al estudiante 
el contenido a ser 
aprendido

El profesor es un guía y el 
alumno aprende 
descubriendo por él 
mismo a partir de los 
datos del entorno 
resolviendo situaciones 
problemáticas.

El profesor es facilitador y el 
estudiante aprende en forma 
activa apoyandose en los 
procesos de asimilación, 
acomodación y adaptación 
temporal.

El estudiante es el procesador 
activo de la información, usa 
estructuras y procesos de 
memoria y estrategias y 
mecanismos del aprendizaje. El 
conocimiento debe ser retenido 
en la memoria por largo plazo y 
luego debe ser recuperado

Las relaciones personales 
y la interacción social 
influye en la construcción 
del conocimiento.



B. CUESTIONARIO SOBRE LA LECTURA
B1. ASPECTOS DE ORDEN PERSONAL
RAZONES PARA DEDICAR TIEMPO A LA LECTURA

Tabla No. B9

F % F % F % F % F %

APRENDER-CAPACITACIÓN 9 26% 12 23% 18 32% 15 50% 18 47%

PLACER 5 15% 7 13% 15 27% 9 30% 13 34%

REALIZAR TRABAJOS CLASE 9 26% 20 38% 21 38% 4 13% 3 8%

NO ESTAR ABURRIDO 10 29% 5 9% 0 0% 1 3% 3 8%

ME OBLIGAN 0 0% 8 15% 2 4% 0 0% 1 3%

OTRAS 1 3% 1 2% 0 0% 1 3% 0 0%

TOTAL 34 100% 53 100% 56 100% 30 100% 38 100%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Rocío Hidalgo

PROFESORES 

EDUCACIÓN MEDIA

PROFESORES 

UNIVERSITARIOS
RAZONES

ESTUDIANTES 

DÉCIMO AÑO

ESTUDIANTES 
TERCERO 

BACHILLERATO

ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS



- La lectura es la puerta principal del conocimiento y su importancia radica en que nos nutre y nos hace libres de la 
ignorancia; enriquece el vocabulario, fomenta el pensamiento crítico y el razonamiento.( 8 )

- Es quizás la principal fuente de información de la que se puede obtener conocimiento y actualización, de allí que es la 
mejor herramienta para ser un buen profesional.( 3 )

- Es la base del aprendizaje, es el principal recurso que tiene este proceso; sin la lectura no hay aprendizaje ni 
acercamiento al conocimiento científico, ni tampoco aprendizaje significativo en las distintas asignaturas, ni desarrollo 
cultural, ni intelectual ni salud mental.( 3 )

- Es muy importante dentro del proceso educativo porque éste nos brinda la oportunidad de conocer no sólo narraciones, 
sino estilos, formas y géneros en todas las dimensiones.( 2 )
- Es muy importante para el desarrollo personal, diría  básico porque por medio de ella crece mi experiencia y puedo 
dialogar de cualquier tema; además lejendo aprendo muchas concepciones de la vida desde la óptica  de cada persona. ( 2 
)
- Logra desarrollar capacidades de análisis y síntesis. ( 1 )
- El libro como fuente de lectura se ha constituido a través de los tiempos en el verdadero comunicador.  A pesar del avance 
tecnológico que especialmente la comunicación ha experimentado, jamás podrá eliminarse al libro y por ende a la 
Biblioteca.( 1 )
- Capacidad de análisis y síntesis, extracción de ideas principales y secundarias, análisis crítico, incremento del vocabulario, 
descripción de personas, de escenarios, etc.  ( 8 )
- Vocalización, expresión oral, razonamiento,  fluidez verbal, habilidad para dar respuestas precisas,  ortografía ; en general 
se logra un nivel cultural más amplio.( 6 )
- Concentración, atención, retención y comprensión. ( 3 )
- Contribuye a un mejor entendimiento de uno mismo, de la comunidad, de la sociedad, del mundo y del universo 
enriqueciendo el acervo cultural y estético.  Aumenta la capacidad de razonamiento lógico y de abstracción del 
pensamiento; quien no lee nunca aprende, ni progresa en su nivel de vida personal ni familiar. ( 2 )
- Comprender el significado de las palabras y el contenido de un texto.  Traducir un texto al lenguaje matemático y 
convertirlo en operación.  Discernir sobre aspectos y plantear posibles alternativas de solución a problemas diversos. ( 1 )

- Campaña Anual de Lectura que implica el leer un libro mensualemente, organizado por el área correspondiente como un 
proyecto parecido a la Campaña Nacional de lectura.  El proyecto del colegio es para 5 años y está en su fase de desarrollo. 
( 8 )
- Se ha realizado concursos de libro leído, se ha promocionado cuentos e historietas creados por los estudiantes y en el 
aula se ha creado los rincones de lectura o las mini-bibliotecas. ( 6 ) 
- Presentación de reportajes con el análisis respectivo dependiento de la materia, concursos, trabajos grupales, talleres. ( 3 
)
- Concursos de Oratoria.  Trabajos de investigación bibliográfica. ( 2 )
- Campaña de lecturas.  Metodologías de aprendizaje de lectura.  Escoger una obra literaria por alumno.  Sacar resumen y 
vocabulario y exponer un día señalado.  Como resultado obtengo que los alumnos ya no han leído una obra sino tantos 
libros cuantos estudiantes hay. ( 1 )

Elaboración: Rocío Hidalgo

3. Acciones Educativas promovidas

CUESTIONAMIENTOS RESPUESTAS

1. Importancia  de la lectura

2. Destrezas básicas logradas


