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PREFACIO 

El presente documento corresponde al trabajo ñnal de graduación en la 

modalidad de tesis; para optar por el título de Licenciada en Bibliotecología y Ciencias 

de la Información, que o b  la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

de la Universidad de Costa Rica 

El propósito del mismo es dar a conocer los resultados obtenidos de la 

investigación realmuh, cuyo objetivo fk "Determinar la infiuencia que ejerce la farmlia 

en los hábitos de lectura en escolares del segundo ciclo de la Enseñanza General Básica, 

del circuito 02 de la zona nuai de San Ramón". 

En este se analiza la influencia ejercida por los progenitores en los hábitos 

lecturaies de los escolares encwsbdos, tomando en cuenta aspectos tales como las 

camtaMcas educativas, s o c i d m i c a s ,  culturaies de los padres y madres, así como 

los aspectos geogáticos de los lugares estudiados. Asimismo, se deteminó cual era la 

importancia de la lectura y el pepe1 del bibliotecólogo en la misma. 

Se d c m i i  m él la estrategia metodológica empi- el análisis de los 

resuitados, así como las conclusiones y recomendaciones a que se llegaron, al ñdizar la 

investigación. 



Se seleccionó este tema con el afán de brindar un aporte a las diferentes 

bibliotecas, escuelas e instituciones; a los padres de familia del cantón de San Ramón, 

quienes son agentes que tienen una gran responsabilidad referente a la formación de 

hábitos de lectura en los nillos, para detectar hasta qué punto se cumple con ese 

principio en nuestra realidad. Todo ello penmtirá definir estrategias de intervención, 

que a parhr de los resultados, se pueda impulsar para mejorar las condiciones actuales 

en ese campo. 



1.2. EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 

La historia del ser humano se basa en la transmisión de conocimientos, de 

generación en generación, de familia en f'amilia y de persona a persona. 

En este proceso sistemático de búsqueda de la verdad y de ampliación de 

conocimientos, la lect~scritura ocupa un lugar Wamental en los nuevos avances 

científicos y tecnológicos. 

Si bien es cierto, que el desarrollo tecnológico cada vez es más sofisticado, los 

medios escritos siguen manteniendo la validez e importancia que han tenido durante la 

historia. 
t 

La lectura es una de las formas más eficaces del proceso de ensefianza 

aprendizaje influye directamente en el nivel educativo del individuo y por tanto de 

cualquier país. 

Es por ello que actualmente existe gran preocupación de diferentes sectores de la 

población por mantenerse informado es por ende que han proliferado los medios escritos 

tales como periódicos, revistas, boletines y otros. 

Además la lectura es de vital importancia ya que no solo brinda conocimiento 

sino que también tiene un componente afectivo; y es un magnífico recurso de recreación 

y entretenimiento. 



Para lograr mejores resultados, es decir, un adecuado acercamiento al problema, 

es necesario determinar la influencia que la familia ejerce en el nao y en sus diferentes 

miembros que la conforman. 

Se menciona al ruño en tanto que es en esta etapa de la vida cuando se inicia en 

los primeros hábitos lecturales y en donde el entorno familiar infiuye más directamente 

por medio del ejercicio de la autoridad y la dependencia padres-hijos. 

El desarrollo de una buena promoción de la lectura en el individuo, se logra por 

medio de un proceso que se inicia en el hogar, y continua sistemáticamente en el 

momento en que el nifio se inicia en la escuela y prosigue durante el trayecto de su 

diario vivir, influyendo en él mismo el ambiente cultural y los esfiierzos que en forma 

consciente hagan las instituciones que le competen cierto grado de responsabilidad en 

formar buenos lectores. Es aquí en donde el papel que juegan las bibliotecas públicas y 

escolares, debe darse a conocer buscando estrategias acorde con las necesidades e 

intereses del tuhuo lector. 

La introducción ejercida por los progenitores o tutores, unida al proceso de 

educación formal, son la base fundamental de la formación de buenos hábitos de lectura 

en el individuo. 

"El desarrollo de hábitos de lectura se realiza en un proceso constante 
que se inicia con la familia, se refirerza en la escuela y continúa a lo 1-0 
de la existencia del individuo a través de 1- influencias recibidas de la 
atmósfra cultural en la que él participa. " (El Niño Y el libro, 1984, p. 71). 



En este contexto es importante determinar si los escolares del área rurai tienen 

hábitos de lectura y si las necesidades prioritarias y los recursos del medio socio-familiar 

y laboral les permiten lograr desarrollarlos. 

En este sentido, algunos autores sefialan que estas necesidades permiten o no 

desarrollarlos, en tanto el nivel de exigencia y su visión del mundo se limita a reproducir 

y formar parte de la fiiena de trabajo. 

Es necesario resaltar que Costa Rica sigue siendo un país netamente agrícola 

donde sus habitantes, específicamente del área rural, deben abandonar la enseñami 

formal a muy temprana edad, para incorporarse a las labores agrícolas, siendo éste uno 

de los principales medios de trabajo y de subsistencia. 

Escobar (1 977, p. 145) lo afirma así: 

"La cultwa local &l ramonense, en comparación con la civilización & 
las áreas urbanas metropolitanas mas expuestos a la irtfluencia directa de 
la cultura & las sociedades indusbiales, permanece mas estrechamente 
relaciona& con las formas traíiicionales & la cultura agrícola Esto lo 
hace ser mas uniforme y coherente y por ende comparativamente mas 
ri& con menos alternatiw dipnibles pata la opción personal" 

La falta de costumbre de leer, es causante del analfabetismo por desuso que 

afecta a sectores multitudinarios en los países subdesanollados; por ello, ésta debe 

inculcarse a temprana edad, y consecuentemente, los padres de familia, la escuela y la 

biblioteca juegan un papel relevante como promotores de la lectura. 



El libro de texto exige esfueno, para lo cual los niños y jóvenes no han sido 

estimulados ni preparados, y este no es un problema actual, sino que viene dándose 

durante largo tiempo pero se agwlk con la uinuencia de la televisión que absorbe la 

mayor parte del tiempo ocioso de los escolares y adultos y que los aleja cada vez más del 

disfrute de la lectura como un medio de aprendizaje y entretenimiento. 

Esto refleja que la lectura ha ido quedando remgaáa y por ello es labor de padres, 

docentes y bibliotecólogos estimularla desde los primeros años de vida, para garantizar 

que en un futuro no muy lejano, se obtengan ciudaáanos amantes de la lectura, y por 

ende personas receptivas al conocimiento. 

Con estas bases se consideró pertinente desarrollar una investigación sobre la 

uinuencia que ejerce el sistema h l i a r  en las costumbres lecturales de los escolares del 

área nuai específicamente en el circuito 02 de Enseiianza General Básica de San 

Ramón. 

La misma permitirá brindar un aporte de gran relevancia tanto para el sector 

educación donde no existen investigaciones sobre esta temática para los bibliotecólogos 

que tienen a cargo las diferentes bibliotecas públicas, o privadas del cantón. 

Por otro lado, determinar la iduencia de la h i l i a  en los hábitos de lectura de 

los escolares, permitirá a las instituciones correspondientes, defínir estrateg~as para 



desarrollar hábitos de lectura y hacer conciencia en la ciudadanía de la importancia de la 

misma. 

Además, se pretende brindar urforrnación teóricepráctica que le permita a las 

diferentes bibliotecas sean dantiles, escolares o públicas, programar y ejecutar acciones 

destmdas a modificar actitudes y a la vez fortalecer la creación de nuevas salas de 

estudio en el área rural, y de esta forma fhcilitar el acceso a los drferentes miembros de 

la comunidad que no teniendo los medios suficientes para poder obtener el material 

bibliográfíco, aprovechen los recursos que éstas le brinden y con ello cumplir con los 

objetivos por las que fueron creados dichos centros de estudios. 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

investigar el grado de uifluencia que ejerce la familia en los hábitos de lectura en 

escolares de segundo ciclo de la Ensefianza General Básica, del circuito 02 (sector rurai) 

del cantón de San Ramón. 

ommvos ESPEC~FICOS 

1.- Determinar las amckhticas socio íhiiiares de los estudiantes del circuito 

02 de la zona rural de San Ramón. 

2- Identificar la i . w i a  de la W i a  ep los hábitos de lectura de los hijos 

según características socio familiares. 

3.- Identificar los medios con que cuentan los estudbtes y su M i a  para 

desarrollar hábitos de lectura 

4. Ddamlliar la prioridad que se le da a la Iectura dentro de las aspiraciones de 

los estudiantes ddel circuito 02 de la Zona Rural de San Ramón. 





1. MARCO SITUACIONAL 

1.2.1. RESERA HLSTÓRICA DEL cANTÓN Y UBICACI~N 

G E O G R ~ I C A  

En tiempos anteriores a 1942, esta zona de San Ramón fue conocida con el 

nombre de los Palmares y es en ese mismo afio el 18 de agosto que se solicitó por escrito 

y por pnmera vez ai Congreso de la República que se designara esta regi6n con el 

nombre de San Ramón. 

Echavarría (1966, p.74) relata que su nombre se j&ca de la sigruente manera: 
"Lleva su nombre en honor a San Ramón Nomto, el gran orador e@l que lucha 
contrca losinjkIesen los lqanosdfas& la edadmediay en recuerdo & a h  sus 
jiínahbres: Rrmrón R d g u e z  SoIhunoy don Ramón Salas 5¿mhdn. 

Es así com, el cantón de San Ramón empieza a formarse con hombres y mujeres 

que trabyarcm con empeño para lograr colonizarlo otros autores como Escobar, Villalta 

y C d o  ( 1974, p. I O) lo reafirman: 

"Se prempamn no solo por la orgmizuadn económico: les 
inyKurabo alejar a sus h~os ctel analfabetismo, & m l l a r  sus 
tradiciones y cultivar los mas altos valonis. .. Tenfán economiá de 



subsistencia dependiente imprescindiblemente del rudimenta* 
cultivo agnkola que practicaba. " 

La vida de esta población era de tipo niral, centrada en la familia y la agricultura, 

base fundamental del sustento económico con lo cual conforman un vínculo fiierte entre 

hombre-tierra y familiacampo. 

San Ramón creció y se desarrolló gracias a sus pobladores, sin embargo, 

hombres y mujeres pusieron todo su empeño por lograr que dicha zona alcanzara poco a 

poco un progreso acorde con los cambios que el país iba presentando. 

San Ramón cantón segundo de la provincia de Alajuela, se localiza al noroeste 

del país, y ocupa un área de 774.23 lan2 y una totalidad de 54.147 habitantes (27.392 

hombres y 26.755 mujeres). 

Está conformado por trece distritos, a saber : Distrito Central, Santiago, San 

Isidro, San Rafael, Piedades Sur, Piedades Norte, San Juan, Los Ángeles, Alfaro, Volio, 

Concepción, Zapotal, y Peñas Blancas. 

1.2-2. S ~ A C I ~ N  SOCIO-ECON~MICA 

San Ramón, hasta hace pocos años, se caracterizb por ser un cantón netamente 

agrícola, donde sus principales productos fueron el café, la caña de azúcar y la caña 

india. También se produce otros como maíz, frijoles, tomate, repollo, tukculos y 



frutales; sin embargo la comercialización de estos es menor y responde más al consumo 

bi l ia r .  

Este cantón inicia un acelerado avance en la implementación de fábricas de 

maquila, y con ello también aumenta el comercio interior y exterior. 

Este crecimiento industrial y comercial ha permitido absorber gran parte de la 

fuerza de trabajo ramonense y exúa.er grandes grupos de pobladores que laboraban la 

tierra para formar parte de las filas del obrero industrial y empleados de comercio, y con 

ello también se han abierto expectativas de mayores ingresos produciendo en gran 

medida la deserción escolar. 

1.23 ASPECTOS EDUCATIVOS 

El pueblo ramonense siempre ha buscado día con día renovarse, con nuevas 

formas para salir avante con el progreso del cantón. "El ramonense ha sido caracterizaáo 

por sus vecinos como un hombre educado, ambicioso y dedicado al arte sobre todo a las 

letras" (Escobar, Villalta y Cashllo, 1974, p. 17) 

Por la densidad de la población y por la afluencia de poblaciones vecinas como 

Puntarenas, Espana, Naranjo, Sarchí y Alfaro Ruíz, entre .otras. San Ramón ha 

requerido de centros educativos tanto a nivel universitario, de secundaria, como 

primaria, que responden en cantidad y calidad a las necesidades del cantón. 



Así se cuenta con la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, en la 

cual se imparten varias carreras como: Educación primaria, Preescolar, Bibliotecología, 

Trabajo Social, Enfermería, Computación, Derecho, Filología, y otras. 

A nivel de secundaria, existe tres colegas públicos: El Instituto Superior Julio 

Acosta García, El Colegio Agropecuario de Piedades Sur y el Liceo Nocturno Julián 

Volio Llorente. Otras opciones son el Colegio Patriarca San José sernioficial, el Colego 

Bilingüe y el Colegio Científico. 

Dentro de los centros de enseñanza pmmia se tienen un promedio de 36 

escuelas públicas distribuidas en cada uno de los distritos; y tres privadas ubicadas en el 

cantón central. 

1.2.4 UNlVERSO DE ESTUDIO 

1.2.4.1 UBICACI~N GEOGRÁFICA DE LOS DISTRITOS 

SELECCIONADOS 

Para el desarrollo de la presente investigación, se seleccionó como universo de 

estudio el circuito 02 de la Ensefianza General Básica del cantón de San Ramón. 

Dicho circuito comprende una área geográfica constituida por cinco distritos, 

todos con características nirales, y tienen como fuente básica la producción agrícola. 



A continuación se detallan, algunos aspectos relevantes de cada uno de los 

distritos, así como de los centros educativos seleccionados para la recolección de la 

información. 

VOLIO: Está situado al norte de San Juan a 6 krns. dei centro de San Ramdn. 

Su nombre se debe al benemérito Julián Volio Llorente, quien llegó como exilado y 

contribuyó en ei desarrollo l d .  

Lo constituyen seis caseríos; entre ellos se encuentra Alto Villegas, donde está 

ubicada la escuela, con el mismo nombre a una distancia aproximada de 8 kms. del 

distrito central de San Rambn. En el centro del distrito se localiza además, la Escuela 

Julián Volio Llorente. Ambos centros fueron escogidos como muestra de estudio. 

CONCEPCIÓN: Se ubica entre los distritos de San Juan, Volio y colinda con 

el cantón de Naranjo. 

Está a una distancia de 8 krns. del distrito central y tiene una población de 1528 

pobladores. 

Aquí se seleccionaron dos centros educativos Escuela Manuel Quesada de 

Concepción y Escuela Mercedes Quesada Bastos, del caserío "El Chaparral". 

L W  ÁNGELES: Es el distrito más grande del cantón y tiene ima población de 

4727 habitantes. Sus caseríos están muy distantes unos de otros, posee gtan cantidad de 

centros de ensefianza. 



En este distrito se escogió la Escuela Félix Ángel Salas situada en Ángeles Sur. 

PIEDADES NORTE: Distrito que se encuentra ubicado a 4 kms. al oeste del 

Centro de San Ramón; y tiene un total de 3.398 habitantes. 

El centro educativo seleccionado lleva el nombre Nautilio Acosta Piepper del 

caserío la Esperanza. 

Su principal fuente económica es la agncultum 

Actualmente la escuela cuenta con dos maestros y 85 alumnos. 

SAN JUAN: Distrito segundo del cantón de San Ramón, ubicado a 2 krns. al 

norte del distrito central; tiene una extensión de 72.157 km. y una población de 8.014 

habitantes. 

Sus principales caseríos son: Barrio Belén, El INVU, Pueblo Nuevo, Los 

Jardines, La Ranchera, El Llamaron, Bajo Tejares, El Nto, La Plaza y Calle Aserradero 

entre otros. 

En este distrito se seleccionaron al azar a dos centros educativos: La Escuela 

Federico Salas Carvajal, ubicada en alto y la Escuela Manuel Alberto Brenes que se 

encuentra en Bajo Tejares. 

De los centros educativos con que se ha trabajado la muestra, la Escuela 

Federico Salas Carvajal tiene características prtmlares, ya que es la que alberga mayor 



número de estudiantes, cuya matrícula para 1995 es 650 nirios. Cuenta con mayor 

número de personal docente y administrativo. 

Cabe sefialar que las características socio económicas de Ia población estudiantil 

de este Centro son heterogéneas, proceden de clases sociales diferentes que van desde 

clase baja hasta media y mediana alta; es decir, desde los que dependen de un ingreso 

percápita mínimo hasta Edmilias solventes económicamente. 

También debe destacarse la Escuela Alberto Manuel Brenes, ubicada en este 

mismo distrito. Fue fundada en 1990. Y es más reciente. Surge ante la demanda 

existente por el aumento de población. Cubre una matrícula de 450 escolares para 1995. 

Por su parte, los demás centros educativos, por estar situados en zonas netamente 

rurales y donde la agricultura es la principal fuente económica, presentan características 

similares y más homogéneas entre los estudiantes. 

Igualmente, en cuanto a personal docente y administrativo tienen el mínimo 

requerido, especialmente porque los niveles de matrícula son bajos. 

Se logró observar que la mayoría de escuelas tienen limitaciones de recursos 

tanto humano como de planta fisica y material didáctico, incluyendo el material 

bibliográfico y la falta de bibliotecas propiamente dichas. 



1.2.5 ANTECEDENTES DEL PROCESO EDUCATIVO DEL CANTÓN 

DE SAN RAMÓN 

Algunos autores como Castro (1994) Echavm'a (1966) consideran a San 

Ramón como un pueblo amante de la cultura y la superación, características, que aún 

hoy se mantienen. Esto se manifiesta en el alto nivel educativo de la población y por la 

gran cantidad de centros educativos con que cuenta, tanto en el sector público como en 

el privado. 

La primera escuela fundada era dirigida por Félix Femándg primer maestro 

ramonense. Se ubicaba en una casa situada cerca del parque de San Ramón. 

En el afio de 1859 DoÍía Joaquina Rodríguez Solónano funda una escuela 

particular, donde daba lecciones a alumnos como: Don Ceferino Rodríguez, Aquiles 

Acosta, Cleofas Salas, Don Ricardo Flores. Estos pagaban con especies como: maíz, 

fijoles; escribían sobre toscas mesillas de gruesa madera, sentados en has sin 

respaldar. Se enseñaóa la lectura en forma silábica, se daban clases de catecismo, de 

moral y de matemáticas. 

Fue en el afio 1880 cuando se inaugura en el centro de San Ramón, otra escuela 

Nace mediante un contrato celebrado entre Don Julián Volio y la Municipalidad. 

Estaba construida de arenón y cal, era sencilla, modesta; con gran números de 

aulas, separadas en secciones para nilias y varones; contaba, con un amplio salón para 



biblioteca con numerosos volúmenes bibliográfícos. Dicha escuela fue destruida por un 

terremoto en el año 1924. Por lo cual, debieron impartirse lecciones de íI ciclo en 

locales particulares. 

En el año 1880 Don Julián Volio estableció el Colegio Horacio Mann, cuya 

disciplina era rígida. Se abría el colegio a las 7 am. y se cerraba a las 2 pm. 

En el año de 1926 se funda la p e r a  Escuela Complementaria bajo la dirección 

de Don Nautilio Acosta. 

Piepper. 

Así fueron graduados muchos alumnos, con un certificado elemental, que con el 

tiempo brillaron en el cantón. 

En el año de 1945 se funda la segunda Escuela Complementaria con el director 

Abel Rodríguez Lobo. Esta funcionó hasta el año de 1948. Fue cerrada por motivos 

revolucionarios. 

En ese mismo año se funda la Escuela Jorge Washington uno de los mejores 

edificios del país. Se ubica en el cantbn cenüai de San Ramón y actualmente se 

mantiene con la misma estructura. 

En el año de 1952 que surge en el distrito central el Inst~tuto Superior de San 

Ramón (Julio Acosta García). 



Este tenía una sección donde se impartía estudios superiores, la llamada Escuela 

Normal. Esta logra independizarse en el año 1960 y posteriormente en 1973, pasa a 

formar parte de la Universidad Nacional la que después se fusionó con la Universidad 

de Costa Rica. 

La Sede nació como Centro Universitario de San Ramón, luego se le denominó 

Centro Universitario de Occidente (C.U.O.); posteriormente h e  llamado Centro 

Regional de Occidente (C.RO.); en 1987 se cambió a Sede Regional de Occidente 

(S.RO.). Monge (1978, p.56), califica dicha creación así: "El funcionamiento de 

Centros Regionales despertará y encauzará los intereses de numerosos pueblos que ya 

han experimentado el ascenso en el plano de la ensefianza y la cultura." 

En 1988 se empezó a denominar Sede de Occidente de la Universidad de Costa 

Rica con el respaldo económico de recursos humanos y material que ello significa. 

San Ramón ha sido un cantón con expectativas amplias en el campo de la 

educación. Es por lo tanto, que el desarrollo ha permrtido progresos y oportunidades de 

estudio superiores. 





2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. LA LECTURA Y SU IMPORTANCIA 

Como se ha mencionado en otros apartados, históricamente la lectura ha servido 

como instrumento valioso en la adquisición y transmisión de conocimientos y ha sido 

desde comienzos de la humanidad hasta la fecha, un recurso indispensable y de gran 

valor en este proceso. 

La lectura coadyuva al desarrollo integral del ser humano, ya que no solamente 

permite tener acceso a las diferentes ramas del saber, sino también sirve como medio 

difusor de acciones afectivas, y por otro lado, se ha constituido en una forma adecuada 

de recreación, donde la utilización del tiempo libre está aportando elementos de suma 

importancia en el equilibrio fisico y mental del individuo 

"Sin du& dede que los sonulos ficeron nuxirJicados en signos 
gr@cos la humanidad se fice enriqueciendo. Sumó la posibilidad 
de guardar el conocimiento adquirido y de tramnitirlo a las 
nuevas generaciones. Así se hizo para el hombre cada día mas 
importmrte leer, no solamente desczfiar un c a g o  escrito sino a 
partir de él discutiéndolo, r e c h a z d  o aceptánciolo, construir un 
pensamiento propio. "(El Niño v el libro, 1984, p. 16). 

Cabe sefíalar aquí, que existen diversos tipos de literatura y a la que nos 

referimos en este capítulo, es aquella que permite a los hombres y mujeres fonnar un 



criterio propio ante los fenómenos y circunstancias de la vida con sentido critico que 

enriquezca su nivel educativo y cultural. 

Se refiere específicamente a aquellos legados escritos que guardan hechos 

históricos, aspectos culturales (tradiciones, creencias), religiosos, análisis científicos, 

interpretaciones sociales e uifmaciones generales. 

Entre los más importantes medios escritos tenemos: la revista, los periódicos, 

documentos históricos (archivos, expedientes, libros de actas, etc ) y el libro. 

Este último, a través de los años, ha tenido una difiisión muy grande y se ha 

considerado como "exponente de la sabiduría humana" e instrumento de conquista 

Bien lo añrma Escarpit (1974, p. 13) "El consumo indntichral de lecturas ha 
progresado ligeromente y, por lo tanto, se puede que en la era de los grandes 
medios de comunicación de masas la posición del libm no ha pe& tuda su 
validez. '" 

Es quizás por lo anterior que cuando se hace mención de "la lecturan, 

automáticamente se piensa en un libro, & allí la importancia que este tiene en el proceso 

A pesar de que ya desde inicios de la h d d a d ,  el ser humano contaba con 

escritos, en h m a  de símbolos diversos, no es sino hasta mediados del siglo XV que 

tiene la población un mayor acceso a la lectura y pisamente se da paralelo a la 



revolución industrial, y con la invención de la imprenta, se fomenta en mayor medida la 

industrialización del libro pues esta surge al alto costo que tenían. 

Ya para mediados del siglo XX los medios escritos dejan de ser exclusivos en la 

transmisión de información y conocimientos y surgen los medios audiovisuales que 

ponen en crisis el material impreso pero no por ello deja de ser relevante y actual. 

Sin embargo, los promotores de los más importantes medios escritos, buscan 

estratégicamente, formas de hacerlos valer, y de mantenerlos dentro de las primeras 

fuentes de consulta 

Con el avance tecnológico e industrial y científico se ha perdido la necesidad de 

búsqueda de información y conocimiento en los medios escritos, "una tecla o un botón" 

sustituyen rápidamente a una págma, un documento, o quizás un libro. 

Esto no significa que la lecto escritura haya perdido importancia, ni que esté a 

punto de desaparecer, pero si hace meditar sobre la necesidad de promocionar y 

fomentar el uso de los medios escritos como hentes del saber. 

En efecto el ser humano que lee, se cultiva como persona y se erige como un ser 

con capacidad para entender las diferentes manifestaciones culturales y con 

posibilidades de influir en ellas, ya sea para sustentarlas o transformarlas. 

El libro está en la base del crecimiento cultural de la persona y de la familia 



Es por consiguiente que la lectura debe comenzar a ser introducida en el 

individuo lo más pronto posible. Es aquí donde los padres deben ser los primeros 

incentivadores del nao. 

El adulto que carga a un nifio y lo arrulla con aquellas canciones tradicionaies, 

que juega con el bebé utilizando la historia, busca figuras y le pregunta al pequefio el 

nombre de cada una de ellas colabora en la formación del mismo, hacia una actitud 

positiva a la lectura. 

No así debe dejarse de lado la escuela primaria, ya que esta despierta en el niño 

la afición por los libros. 

El maestro debe aprovechar el período lectivo del escolar, para formar el hábito 

de lectura, y el gusto por la misma . 

Según Barnberger (1975, p.23) investigaciones y análisis de las diversas 

estadísticas han seiiaiado como influyente en la lectura los siguientes -res: 

1- El puesto que ocupa el libro en la escala nacional de valores, 
según lo expresa entre otras cosas, la parte del presupuesto que se 
asigna a su promoción. 
2- La iradición culiural del@. 
3- Las oportunidades que se brinden para la lectura Y aqzu' la 
escuela y las bibliotecas públicas desempehn un papel decisivo. 
4- La función de los libros en el sistema escolar y educacional''. 



El ser humano que descubre la importancia del libro en su vida diaria, buscará en 

ellos la distracción, los elementos para reflexionar, a la vez podrá encontrarse con la 

problemática del mundo que lo rodea. 

Cabe preguntarse ¿A quién le corresponde incentivar la lectura?. Aquí entran tres 

elementos básicos que son la f'amilia, la escuela y la biblioteca, cada uno de ellos tiene su 

aporte particular y juntos forman un triángulo de gran relevancia en el fomento de la 

lectura y la formación de lectores, tema de análisis en este documento. 

2.1.2. EL LECTOR 

Como resultado del proceso familia - escuela - biblioteca, tenemos al lector que 

se puede definir como aquella persona que de modo habitual gusta de leer libros, 

periódicos, revistas, y otros materiales impresos. Y se caracteriza por su pasión por la 

lectura y no es aquel que lee esporááicamente o por necesidad sino como lo apunta 

Escolar Sobrino: 

" El número de los que leen únicamente periódicos y revistas pero 
no libros, es bastante elevado. En cambio el lector de libros es al 
mismo tiempo lector y buen lector, al mismo tiempo de 
publicaciones periódicas. " (Escolar 1977, p.39) 

No es suficiente que el individuo lea, sino que es determinante la manera cómo 

10 haga. 



No obstante, hay estudios recientes sobre la rapidez de la lectura, considerando 

que en presencia de la inmensidad de material impreso es necesario desarrollar en el 

lector la capacidad para informarse en el menor tiempo posible. Sin embargo no es la 

rapidez, lo que hace al buen lector, sino la meditación consecuencial sobre sus lecturas. 

Pensar y repensar lo que se lee, se diferencia del que lee buscando un dato o la 

mformación precisa. 

Pneto (1 968, p.44) lo manifiesta así: 

"Cacda lector tiene su propio ritmo y lo aplica a lo que lee. Los hay 
rápidos y los hay lentos. Intponer el ribno de unos a los otras se& 
absurdo, lo interesante es el resultacto final lo que queda después 
de la lectura, que es el objetivo que se persigue.'" 

Por lo general, se tiende a juzgar ia condición de lector por la cantidad de libros 

leídos y no por la calidad. Sin embargo, a la hora de defínir un buen lector, es valioso 

tornar en cuenta no solo ia cantidad sino la calidad de la lectura que efectúa, porque de 

esta depende el mejor desarrollo de la personalidad que el individuo pueda adquirir a 

través de sus lecturas así como también, el desarrollo de un talento lingtiístico que solo 

es posible adquirir a través de la buena lectura. 

Entonces, existen dos requisitos para que un individuo reciba el nombre de lector 

de libros: se hace necesario que la lectura sea una actividad constante y habitual en 61 y 

además es menester una comprensión más o menos completa del contenido del mensaje. 



Según Chase (1 986, p. 145) dice: 

"Los hábitos lectores se ndquieren fwldamentalmente, entre los tres y los 
doce años, es &cir && el momento en que el niño inicia la 
construcción & un mundo propio & valores hasta el momento en que 
entra en la adolescencia. 
De los dos a los cinco años, el niño se prepara para aprender a 
leer. ..entre los cinco y los siete años el niño aprende efectivamente a 
leer. " 

Según Bamberger (1975, p.44) un proyecto ausüiaco realizado en el año 1974 

sobre intereses y comportamiento de la lectura dejó bien patente que para el 

perfeccionamiento de la misma y la formación de hábitos lectores son decisivos los 

factores siguientes y en este orden: 

1) La cantidad de libros con que el niño está relacionado 

2) La fase del desarrollo del lenguaje 

3) La inteligencia 

4) La vocación y dedicación profesional del padre, o sea el factor económico. 

Este autor relata que un estudio realizado en el mismo país sobre el 

comportamiento lectural en los infantes en divasas escuelas y amplios distritos 

escolares mostró que el niilo que lee mucho se debe a que: 



1) Están, por lo común en muy buena relación con su maestro, y este es tarnbien 

un entusiasta de la lectura, y trata de que sus alumnos experimenten leyendo tanto placer 

como él. 

2) Asistieron a clases dirigidas por maestros amantes del enseñar bien 
d 

mformados y muy bien provistos de materiales de lectura (bibliotecas escolares 

apropiadas). 

3) Adquirieron verdadera pasión por la lectura mediante el trato asiduo con los 

libros y gracias a los métodos especiales de la moderna educación del lector. 

De aquí se puede deducir que para que el niiio sienta el gusto por la lectura debe 

desarrollarse en un ambiente acogedor y debe proporcionársele los medios necesarios 

para que, sin quererlo, sienta atracción por los libros. 

Así es, si en el ambiente familiar es donde se dan los primeros pasos para lograr 

su añción por la lectura, se refiierm en la escuela y continua durante toda la vida cuando 

se cuenta con los aspectos positivos que rodean al ser humano, que son la clave para ser 

un asiduo lector. 



2.13. INFLUENCIA DE LA FAMILLA EN LOS H ~ I T O S  DE 

LECWRA DE SUS HIJOS 

La familia se constituye para el ser humano en el pnmer medio de transmisión de 

valores, normas y hábitos. Es por ello que si ésta hcasa o no cumple este papel, se va 

perdiendo poco a poco nuestra propia identidad cultural y se van adaptando otros que no 

responden a nuestra realidad. 

Igualmente sucede con el hábito de leer. Es en la familia el primer eslabón, de 

esta cadena de ensefianza - aprendizaje. 

Es a través de la introducción temprana que el niÍío, va recomiendo signos, 

figuras y colores, que le permitirán en la edad escolar y adulta tener mayor fluidez al leer 

y estará más capacitado para extraer de la lectura conocimientos e informaciones de 

interés para él y la sociedad. 

El padre y la madre que leen, están ya desde su propio actuar, dando testimonio 

de la importancia de leer y están promoviendo este hábito en sus hijos, aun cuando no 

verbalicen o la promuevan abiertamente. 

Por otro lado el niilo en sus p r o s  aiios de vida, es más receptivo, capta con 

mayor facilidad los mensajes, tanto verbal como no verbal. Es por ello que las familias 

especialmente los padres deben procurar inculcar mediante el ejemplo el hábito de la 

lectura. 



"En una casa donde los padies tienen el gusto por la lectura 
aunque no dispongan de una buena biblioteca, los niños crecen 
valorando naturalmente aquellos objetos llenos de signos que 
consiguen atrapar la atención de las personas por tanto tiempo. " 
(El Niño -v el libro, 1984, p. 28). 

Muchos padres pretenden que sea únicamente la escuela o el docente quien 

asuma esta responsabilidad. Dejan de lado, el papel que ellos ocupan como figura 

afectiva y de autoridad para sus hijos. 

Existen estudios donde demuestran que es posible enseñar al nfio a leer aun 

antes de nacer, y que se eleva el nivel de inteligencia del bebé, a más temprana edad, 

como por ejemplo el libro titulado "Como multiplicar la inteligencia de su bebén del 

autor Gíenn Doman. 

El amor hacia los libros no es algo innato. Para que el nfio aprecie el valor e 

importancia de la lectura es necesario que sus progenitores le hayan inculcado el gusto 

por leer. 

El N3o y el libro, 1984, p. 28-29) recomienda las siguientes reglas para que los 

padres las pongan en práctica. 

1- Cuente historias a sus hijos. Tu& el mzmdo sabe contar 
historias, hechos, acontecimientos, recuerdos & familia, 
historias que sus abuelos contaban cuando usted era pequeño, 
sean estas historias invenmah o ~~. 
2- Lea libros, periódicos y revistas. El niño que crece viendo a 
sus @es interesados en los libros aprende imtiniivamente a 
valorarlos. 



3- Lea libros para ellos. Apmeche para comentar el libro con 
ellos y para oír lo que ellos opinan de la historia, de los 
personajes y de todo lo demás. 
4- Compre libros para ellos. Si se puede ir con ellos a las 
libreríizr a la papelería donde venden libros. Observe lo que más 
le 1ImM la atención a sus hijos. Compren lo que más le p i e  al 
nifio. Esto va a ayudm mucho en el proceso de creciente 
valoración del libro y de la lectura en el eqúitu de su hijo. 
5- Converse con la profesora El contacto con sus maestros es 
enriquecedor. Es una oportunidad & saber como es su hijo por 
fuera de casa. AcompaM sus dr$cultades y progresos. 
ó- Lea el libro que su hijo trae de la escuela Comentelo w n  él, 
descubra cosas junto a él. 

De los papás y mamás depende en gran medida que los ninos disfruten de la 

lectura y vean esta práctica como algo gratifícante en el desano110 del ser humano. 

El hogar aportará los cimientos del proceso enseibmi-aprendizaje y si estas 

bases son fuertes el niiIo ingresará al medio escolar, sin temores y se le tacilitará el 

proceso, pero si por el contrario, no se le brinda estímulo, y llega con m i a s  

afectivas, esto a su vez le repercutirá en sus años escolares, ya que sus bases no le 

permiten adaptarse al sistema, ni responder a la exigencia de otros compañeros. 

Es la familia la que a través del apego, y afecto que le brinde a sus pequeflos, 

logrará la satisfacción de las necesidades y la estimulación que se logrará obtener a largo 

plazo cuando estos gusten por sí mismos de la lectoexritum, a su vez todo ello 

permitirá sensibilizarlos para ir día con día sintiendo interés por los nuevos 

conocimientos. 



La dedicación que los progenitores le brinden a sus hijos innuirá mucho en que 

sean en el futuro buenos lectores, pero a veces las exigencias sociales y económicas de 

la vida hacen que éstos niiios estén bajo la protección de personas que no se preocupan 

por inculcar y despertar en el nifío el gusto por la lectura. 

Es aquí donde las entidades educativas vienen a tomar partida de esta 

responsabilidad que de una u otra manera los involucra: la escuela, el colegio, la 

universidad y otras instituciones como las diferentes bibliotecas (Mhtúes, Escolares, 

Públicas, Universitarias, etc). 

2.1.4. INFLUENCIA DE LA ESCUELA EN LOS HÁBITos DE 

LECTURA DE LOS ESCOLARES 

La institución educativa es sin duda un medio relevante en el proceso enseñanza 

aprendizaje, juega un papel importante en la promoción de los hábitos de lectura 

Si bien es cierto que la h i l i a  es la base de la transmisión de valores, normas, 

hábitos y conocimientos, y donde el arte de leer y el amor por la lectura dan inicio; es en 

la escuela donde el nao aprende a descifhr los signos escritos, y es allí donde con 

ayuda del docente comienza a interpretar los datos numéricos y lingiiísticos que se le 

exponen al respecto Bamberger (1975, p.86) expresa lo siguiente: 



"Los maestros que a 'jpequek dosis" vayan convenciendo a sus alumnos 
de lo importante que es la lectura diaria, para cuando entren en contacto 
con la literatura, y como apoyo de sus tarem escolares y alicientes de sus 
intereses en todo tema de estudio, los maestros que traten de que esos 
"hábitos nacientes" se integren también en las actividades recreativas 
di- y en las horas de estudio en casa, los maestros que hagan esto 
sistemáticamente a lo largo de todo el penódo escolar del alumno y sin 
forzarle de una manera natural, tales maesiros collseguirán sin d& que 
una mayorh de sus educandos se habitúen tanto a trabajar con libros que 
ya nunca más lo dejar& de lado y serán siempre buenos lectores" 

Un alto porcentaje de &os, aprenden a leer en su edad escolar, dada la 

oportunidad constante y casi obligatoria del contacto con materiales escritos, ya sean 

libros, fichas o bien mediante la pizarra, recurso generaiizado en la ensefianza formal. 

La escuela puede influir además de manera muy diversas en la relación entre el 

nifio y la lectura. Puede crear o no espacios en la vida escolar para la lectura, 

concediéndole así la significación de una actividad importante en si misma o 

asignándole tan solo un papel instrumental para el aprendizaje de los contenidos de 

diversas materias. 

Sin embargo, no puede verse la escuela en forma aislada, debe analizarse en un 

contexto social, donde se involucra la familia, los medios de información masiva, las 

bibliotecas y otros factores externos. 

El escolar logra, dar un rendimiento académico acorde con su capacidad fisica y 

mental, de acuerdo con estos factores que d u y e n  negativamente o positivamente en él. 



Específicamente en la actividad lectora, debe considerarse el medio socio- 

ambiental en que se desenvuelve el niiio; para determinar su nivel de aprendizaje, y en 

ello el docente debe centrar su atención especialmente en aquellos niños con problemas 

a nivel familiar. 

Por lo tanto no puede verse al niño como un número o un campo más, ni debe 

medirse o evaluarse únicamente a través de las calificaciones, sino que debe trabajarse 

al escolar en fonna integral, donde no es una suma de partes yuxtapuestas y ver la 

educación como un aspecto aislado. 

Por el contrario, el estudiante debe ser visto como un todo, donde un fktor 

influye al otro, sea éste a nivel interno o externo. 

No es lo mismo un nino que por diversas raz.ones, ya sean económicas, sociales, 

etc, ha estado desde sus primeros años de vida en contacto con los libros, revistas, o 

periódicos, que otro que no tiene el acceso a los mismos. 

Su respuesta en la etapa escolar, a la actividad lectora no va a ser igual. 

Definitivamente la introducción en el ámbito b i l i a r  es de gran valor para la 

consecución escolar. 



2.1.5. íNFLUENCIA DEL MAESTRO EN LOS HÁBITos DE 

LECTURA DE LOS ALUMNOS 

En el medio escolar, tanto el maestro como el bibliotecólogo, constituyen los 

intermediarios por excelencia. 

Ellos crean las condiciones, organizan actividades, proveen materiales y 

estimulan al alumno a la lectura. 

Al docente le corresponde establecer la relación de ciertas pautas para lograr en 

sus alumnos buenos hábitos de lectura. 

Castrill6n y otros ( 1982, p.67) dice que para que el docente establezca la relaci6n 

de literatura hh íd  con la formación lectora debe darse bajo cierias condiciones como: 

I Q u e  el libm p r e s e ~  elementos que despierten el interés por el niño. 
2- Que el niño sea c~ de convertir los a h x  sensoriales que 

constituyen el libm en in#ormaciOn di& piua él, que pueda 
d e s c a ~  esos datos y organwlos de tal maneta que les c w e r a  
una s i g n i f d n ,  n, interpretación que puede en ocasiones d#ienenr 
del memaje que el autor hay qwndo tmnmritir. 

Es unportante conocer no solo los libros de la literatura hfhd ,  sino también al 

nao como lector, con el objetivo de que se interactk en ambos de la tona más 



Si deseamos desarroilar en ios infantes hábitos h e s  en lo que se refiere a la 

lectura es necesario encontrar situaciones y materiales que iieguen a ellos y satisfagan 

sus necesidades. 

No debe imponerse la lectura al nao, este debe por sus propios intereses 

acercarse y elegir la que más ie atraiga. 

Cuando el niilo ilega a la escueia ya tiene intereses precisos, que el maestro debe 

explotar. 

El docente cumple un papel primordial para introducir en el nrlio el gusto por 

leer. Para esto, la forma en que se le estimule incita y mantiene el interés. Esta es una de 

la responsabilidades que como educador se debe tornar en cuenta 

Además de lo aspectos señaiados anteriormente, tenemos ias bibliotecas; entes 

difusoras de la mformación que tienen una gran importancia y responsabilidad en la 

formación de hábitos por la lectura. 



2.2. LA BIBLIOTECA PROMOTORA DE LA LECTURA 

2.2.1. INFLUENCIA DE LA BIBLIOTECA EN LA PROMOCI~N DE LA 

LECTURA 

El ser humano, desde que inventó la escritura ha ido buscando su 

perfeccionamiento día con día, para transmitir a las nuevas generaciones los mejores 

medios. 

Por ello se preocupó para que quedara fija, es decir en forma impresa. A su vez 

luchó por conservarla Gracias a ello hoy contamos con escritos valiosos que nos 

brindan aportes de nuestros antepasados. 

También se valieron de recursos importantes como lo fue la madera, las hojas de 

los árboles, las piedras y otros materiales que le sirvieran de soporte para dejar sus 

escritos. 

El pergamino, y el papiro que durante siglos se utilizó como el principal material 

de escritura. Pero esto no fue suficiente ni tan exitoso para lo cuai recurrieron al papel 

el cual, dio como resultado el libro. 

El hombre necesitó para conservarlo de un lugar que sirviera de depósito de 

dicho material que en forma impresa estaban realizando. Es aquí donde emergen las 

unidades de información 



Sagan (1988, p. 15) se refiere al surgimiento de las bibliotecas de la siguiente 

manera: 

"Cuando nuestros genes no pudieron almacenar toda la información 
necesaria para la supervivencia, inventamos lentamente los cerebros. 
Pero luego llegó hace quizcís diez mil años en el que necesitábamos 
saber más de lo que patrúut contener adecuaahmente un cerebro. 
Según creemos somos la Única especie del planeta que ha inventacdo una 
memoria comunal que no está almaceMCja ni en nuestros genes ni en 
nuestros cuerpos. El almacén de esta memoria se llama bibliotecaff. 

Las bibliotecas son organismos vivientes difusoras de la información en 

beneficio del desarrollo individual, y por ende del país; al respecto Freire (1986, 

p. 1 2 1 - 122) lo reafirma diciendo: 

"La biblioteca popular como centro de cultura y no como depósito 
silencioso de libros, aparece como el fmor Jimdamental para el 
perfeccionamiento y la idenii>cación de una fonna correcta de leer el 
texto en relación con el contexto. De ahí la necesidrad que tiene una 
biblioteca popular centrada en esa línea de estimuúu la creación de 
trabajos en grupos, que se hagan vedaakros seminarios de lectura, ya 
buscQndO el adentramiento crítico en el texto, procurando aprehedr 
su signrficaci5n r n á ~ p r o ~ ~ !  

Actuaimente existen varios tipos de bibliotecas, que de una u otra manera sacian 

las demandas que el usuario expresa 



De acuerdo con el tipo de unidad de información, así será el tipo de usuario, para 

lo cual deberá buscar las mejores estrategias para que el mismo se sienta satisfecho con 

los servicios que le brinda 

En la actualidad se han incorporado a una gran diversidad de ámbitos. 

Dentro de estas bibliotecas se pueden mencionar: 

2.2.2. BIBLIOTECA ESCOLAR 

Van Patten (1978, p.81) precisa el concepto la biblioteca escolar de la siguiente 

manera: 

"La biblioteca escolar es un servicio dinámico, organizado y 
desmrollado como componente del plan e-w para 
contribuir a la realización de los objetivos de la institución 
educativa y al mejoramiento de la calidad del proceso 
aprendizaje" 

El libro es el más poderoso vínculo de educación y mucho más, en pueblos como 

los nuestros, ya que éste salva distancias y regala sus conocimientos a diferentes 

personas en distintos lugares y en diferentes épocas. 

Es aquí donde el papel que juegan las bibliotecas es preponderante. Deben estar 

abiertas para que vaya el pueblo a saborear y sacar provecho de los diferentes medios 



que ofiece en pro de la cultura, donde no sea un lugar estático sino más bien, donde el 

libro pueda llegar al lector. 

El material impreso, necesita publicidad para que llegue a manos del usuario. 

Es necesario avivar en los individuos el gusto intelectual, ensefiarle el camino 

hacia la biblioteca 

El libro se hizo para ser leído y es aquí donde las bibliotecas cumplen un papel 

importantísino, pues ellas deben salir a buscar a los lectores, para que sus libros sean 

leídos, porque de lo conírario carecen de significado. 

ftEstirrmlar y posibilitar a cada estudia& el aprenakr en la 
bibliotec~, o r i d l o  & modo que se ejercite en la 
comprenarena& el aMIis& ka htesis y la d @ n  de la 
bibliotew son una p r e w i ó n  constante del bibliotecario que 
interviene eficazmente en la educaciónft. ( M e s ,  1974, p.40) 

La Biblioteca es un lugar apropiado donde los mños pueden experimentar el 

agrado por la lectura sin cpe ésia le sea impesia. 

Esta le o* al usuario una escogericia amplia y púuta, sin intenciones 

utiiitarias o pedagógicas. 

Actuaknte en la mayor parte de las bibliotecas escolares de nuestro país el tipo 

de material de prioridad son los libma de texto, siendo esto, un inconveniente para que 

el nifío vea en la lectura no sólo material para cumplir con sus tareas escolares sino que 



debe ofrecerles más material que complementen las necesidades de cada nao. Todas 

estas oportunidades al nino favorece el acercamiento más estrecho a todos los medios 

escritos. 

Es importante que el uifante frecuente la biblioteca desde muy temprana edad, y 

que esta le ofrezca principalmente material ilustrativo incluso antes de su ingreso a la 

escuela para que así, el niilo tenga la oportumdad de manipular y hojear el material de su 

interés. 

"Durante los &S de $esta, la biblioteca pública o escolar 
debená proporcionar el encwntro entre los niños de toahs ku 
edades, unos ayudmido a los otros en la organización y selección 
del material, en el préstamo de librar en su ordenamiento en los 
estantes, en fin partrcipando activamente en eljhmionamiento de 
aquello que es su biblioteca escolar. '"(EI Niño v el libro, 1984, 
P.39) 

La lectura acerca a los pequeños a un mundo amplísimo lleno de expenemias, 

además contribuye a) desarrollo de su memoria y de la comprensión. 

La biblioteca constituye el medio idóneo para favorecer el acercamiento de los 

ninos a la lectura; siempre que sus actividades sean atractivas y adecuadas para ellos. 

Reyes (1 98 1, p.25) describe una serie de funciones que la biblioteca escolar debe 

realizar: 



1- Velar por preservar el material biblwgr@co, didáctico y 
audiovisual que tiene a su cargo. 
2- Proporcionar instalaciones adecuadas que faciliten el estudio, 
la investigación, la recreación y otras series de actividades que 
se llevan a cabo. 
3- Referente al material bibliogr@co mismo, éste debe 
seleccionarse adecuaabnente y procesarse de tal manera que 
sea de f a 1  acceso para toab aquel que lo requiera." 

Es preciso ensefiar al &te a ser un lector activo y crítico, y a relacionarlo 

siempre con sus propias experiencias también es importante ayudado a desarrollar su 

capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a nuevas situaciones, así como a 

buscar información y explicaciones para resolver sus inquietudes. 

Actualmente muchas bibliotecas del país; escolar, pública o de estudios 

superiores cuentan con una salita inhtil para la atracción de milos un ejemplo de ellas, 

la Escuela de Agronomía de la Región del Trópico Húmedo (EARTH), que aún siendo 

Universitaria, tiene una sala inhtil. 

Las bibliotecas inhtiles en Costa Rica son escasas, pero su objetivo primordial 

es la promoción de la lectura 

Para responder realmente con las necesidades de los usuarios debe contar con 

una estrategia de *jo, la cual más que un ordenamiento rígido, será una guía que 

oriente las acciones para alcanzar las metas propuestas. 



Funciones de la biblioteca escolar en relación con la Iechua según Villalobos 

1. Coniribuir al programa de enseñanza de la lectura 
suministrando materiales para la ejercitación de esta &freza 
que se ajusten a los intereses, a las necesidades y al nivel del 
ni20 lector. 
2. Proveer materiales, orientación y crear condiciones para el 
desarrollo de experiencias que estimulen en el alwnno el gusto 
por la utilización del libro y desarrollen en él el hábito de la 
lectura comojknte de i~onnación y de placer y como moab de 
aprovechar el tiempo libre. 
3. Mejomr los gustos literarios del alumno, desarrolkr su 
apreciación por la buena literatura y @amar en él hábitos cie 
lectura. 
4. Coniribuir a la formación de una actihrd positiwa frente a la 
lectura, desarrollando en los niños la conjbua en si mimos a 
travks de experiencias exitosas y placenteras en relación a la 
lecttcra 
5. Contribuir a la formación de un lector autónomo en su 
capacidad de selección, crítico y creativo en relación con la 
lec-a " 

2.2.3. BIBLIOTECA INFANTIL 

Villalobos (1 984, p.27) define la biblioteca *ti1 como: 

"Una institución de cultura recreativa de gran signrficado en el 
desarrollo de la personalidad del niño. Es la biblioteca que se 
encarga de prepararlo en el proceso de adquirir una conciencia 
bibliotecaria que ulteriormente le permitirá desenvolverse en las 
de& bibliotecas (escolar, pública, universitaria). Enseña a los 
niños a amar y apreciar los libros a despertar la curiosidad e 
interés por la lecttcra " 



La biblioteca infantil fomenta en el nliio una actitud positiva hacia los libros, para 

que los valore y los cuide. 

Para llegar a obtener resultados positivos es necesario, que estos pequeños 

tengan al alcance los libros,. 

Otro factor a considerar es el espacio físico. La ventilación y la iluminación son 

muy importantes, ya que estos factores tacilitarán un mejor acoplamiento de los n & s  

con el material que se les pueda brindar. 

Villalobos (Idem) cita los objetivos de la biblioteca *til: 

1. Crear el hábito de la le-. 

2. Estimular el uso de la biblioteca. 

3. Enseñar como utilizat y apreciar los libros. 

4. Despertar intereses intelectuales. 

5. Desanollar responsabilidades. 

6. Desarrollar el sentido de la colaboración. 

La biblioteca infantil tiene una gran responsabilidad en el desarrollo de la 

personalidad del nao. 

Es aquí en donde el pequefio adquiere interés por las demás bibliotecas siempre 

que la persona a cargo de la mi- haya sabido buscar la fonna de acercar al a t e  a 



los libros, para Infundir en ellos el valor y aprecio e ir despertando la curiosidad y el 

interés de la lectura. 

, No debe dejarse de lado que la actitud de la persona a cargo influye de una forma 

positiva o negahva hacia el regreso nuevamente de los niños. 

El bibliotecólogo (a) debe tener un trato amable, amistoso, alegre, humilde, para 

que el niño se sienta atraído, por todo lo que es parte de la misma. 

22.4. BIBLIOTECA PUBLICA 

Van Patten (1978, p.59) define la biblioteca pública como: "Aquellas 

mtituciones de carácter popular y libre, que ofkcen servicios a los habitantes de una 

localidad distrito o regón." 

Para que brinde un buen servicio a la comunidad, es necesario que cuente con 

una estratega de traóajo que le W t a  ser una guía que a la vez oriente las acciones 

propuestas por la institución. Para ello es d o  que no sea tan rígida 

La población a la cual brinda sus servicios es hetemgénea donde sus 

cam&rMcas socdeq cuituraies, políticas, econ6mias y g m c 8 s  hacen que sus 

sewicios sean de d o  con las necesidades de cada individuo. 



Es aquí donde ésta unidad de información debe conocer las necesidades para 

poder enriquecer, y a la vez dar todo el apoyo requerido para que sean asiduos usuarios 

de la misma. 

La biblioteca pública brinda información para la comunidad donde sus usuarios 

son de diversas edades y de toda categoría intelectual. 

Toda persona tiene acceso a los servicios que &a presta y constituye uno de los 

medios mas eficaces y económicos para que los conocimientos y la Sonnación lleguen 

en forma impresa al mayor número de personas que así lo ameriten. 

El bibliotecólogo tiene una gran responsabilidad con el fomento de la lectura, 

para lo cual deberá identificar primero las necesidades que cada uno presenta, luego 

ohxr les  un adecuado servicio. Para ello puede elaborar un estudio de usuario para 

detectarlos. 

La obra El fomento de la lectura (1988, p.25-33 ) o- una serie de actividades 

entre ellas: 

l. El CIRCULO DE LECTURA: es una actividad compartik que 
se realiza en la biblioteca pública y tiene como objetivo p m m  
el gwto por la leciura en niños, jóvenes, y adultos por medo & h 
discusiOny el análisis & escritores & akwsos temas. 
2. LA HORA DEL CUENTO: se pue& realizar una vez a h 
semana y que dure & 30 a 45 minutos, es especialmente para 
niños. 
3. PERI~DICO MURQL Tiene como M i ó n  transmitir avisos, 
sucesos e i$onnación temática que afectan direciamente o 
indireciamente a la comunidad a la ctud van diriguh. 



4. EYPOSICZ~N BIBLIOGRA'FZCA: Es unu de las estrategras 
más importantespara dar a conocer el acervo bibliográJico y 
hemerográíco con que cuenta la biblioteca pública y para atraer 
los Usuarl'os" 

La biblioteca pública debe ofiecer al usuario un lugar idóneo y accesible, donde 

se sienta atraído por la misma. 

Este tipo de unidad de información puede o h x r  apoyo a las escuelas, mediante 

el préstamo de libros, y material que le sirvan de apoyo en sus labores escolares, además 

puede bnndar un horario más accesible, para los que viven en las zonas alejadas. 

Según Mejía (1991, p.70) la relación que debe tener la biblioteca pública con la 

escolar es la siguiente: 

"Deben establecer comunicación y cooperacion permunente, para que, 
entre otros cada una =$?a menos &terioro en relación con el 
cumplimiento & sus propios objetivos, al tener, que, necesariamente, 
suplir el vacío que &ja la no existencia & servicios a d e d s  en ambos 
campos, p & n  desarrollar programas conjuntos para evacuur tareas 
que les son comunes, por ejemplo: procesamiento técnico & material 
bibliográJico, divulgación & los recursos y servicios que ofrece cada uia, 
intercambio & información y experiencias, introducción, donde sea 
posible, & la creación & nuevos servicios, etc. " 

Estas dos unidades de información si logran trabajar conjuntamente favorecen en 

forma amplia a los usuarios, ya que así se le prestará más atención en forma 

personalizada a cada una de ellas. Esto permitirá la no duplicación de labores. 



Posibilita buscar estrategias para fomentar cada día más el hábito de leer. Hay 

que reforzar con actividades donde se vaya atrayendo poco a poco lectores, que con el 

tiempo, sin necesidad de buscarlos, ellos mismos por sus propios medios recurrirán a la 

lectura como el medio más importante para informarse, recrearse, etc. 

2.2.5. INFLUENCIA DEL BIBLIOTECOLOGO EN LA FORMACI~N 

DE HÁB~Tos DE LEC'í'URA 

El bibliotecólogo no debe ser un simple custodio de libros, sino que debe trabajar 

con los aiumnos y docentes en una tarea coordinada. Integra los esfuenos y aprovecha 

toda clase de materiales y de situaciones para apoyar la labor educativa 

Debe ser un verdadero maestro. Conjuntamente con el docente, debe elaborar un 

plan de trabajo en común que se basará en los contenidos del programa de estudios con 

el fin de cumplir con los objetivos de la educación. 

El bibliotecólogo es la persona responsable de crear un ambiente agradable y 

conñable, de servicio y de profesionalismo. El trato con los aiumnos debe ser amable y 

sencillo. 

Al seleccionar los materiales b i b l i ~ c o s ,  debe parttr de lo siguientes aspectos: 

los libros mismos, el público ai cual se destinan, los servicios y los recursos económicos 

con que dispone. 



Si el objetivo es que se promueva la lectura, y sus usuarios son niños, el material 

deberá ser agradable, llamativo, de fácil comprensión, bien seleccionados, y que se 

ajuste a la realidad y a la necesidades. 

Rojas (1982, p.24-25) cita una serie de características que debe tener un buen 

bibliotecólogo: 

El bibliotecmio escolar ha de ser inconfonne con los 
conocimientos que posee, característica que le propiciará 
estudiar constanfemente, investigar sobre los distintos temas de 
importancia para los lectores a quienes atiende y aquellos que 
respondan a sus intereses propios.Debe poseer un amplio 
dominio de la colección de su biblioteca y conocer los libros, que 
la integran apropiados a cada edad y grado pues de ellos 
dependerá la labor de divulgación sobre dichos fondos entre los 
lectores, así como la orientación que necesariamente tiene que 
ofrecerles para guiar y encauzar sus intereses de 1ectura.El 
bibliotecario no debe quedarse solo con el préstamo de libros, 
debe ir más allá, debe buscar las mejores estrategias para atraer 
esos pequeños lectores que necesiúut de la orientación y qnuh 
de un adulto. 
Esta ayuda no deberá ser impuesta, debe dejarse al alcance de 
los mismos para que estos se acerquen y busquen por sus 
intereses la lectura que más le atraiga. ." 

Los bibliotecólogos tienen una responsabilidad grande, no debe desaprovecharse 

la oportunidad cuando se tienen los instrumentos para lograrlo. 



Villalobos (1984, p.80-82) da una serie de funciones para ejercer el 

bibliotecólogo en la biblioteca de acuerdo con sus responsabilidades. 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

1 - Planeamiento del programa bibliotecario 

2- Ejecución del programa bibliotecario 

3- Seleccionar y disponer mobiliario y equipo de biblioteca. 

4- Fijar horario, adiestrar, supervisar al personal auxiliar. 

5- Fijar horario para el uso de biblioteca por parte de clases y gnipos. 

6- Preparar y administrar el presupuesto de la biblioteca 

7- Planificar con el personal administrativo la integración del programa 

bibliotecario con el educativo. 

8- Programar el uso de los recursos de la biblioteca por parte de los alumnos y 

profesores. 

9- Preparar informes estadísticas, financieras y de progresos. 

10- Organizar y supervisar la circulación de los materiales de la biblioteca. 

1 1- Coordinar los servicios de las bibliotecas Escolares con las Públicas. 

12- Cooperar con organizaciones de la escuela y la comunidad. 

1 3- Evaluar el programa los se~c ios ,  los materiales de la biblioteca de la escuela 

en hinción de su capacidad de responder a necesidades del plan de estudios de 





6- Compartir con los maestros la responsabilidad de concebir un programa 

funcional de técnicas de estudio. 

7- Participar en actividades de planeamiento, informe y culminación realizadas 

en clases, para que el bibliotecario adquiera conocimiento de las necesidades, 

intereses y capacidad de los alumnos. 

8- Participar en reuniones departamentales y del cuerpo docente. 

9- Participar en el estudio y la revisión del plan de estudios. 

10- Familiarizarse con la investigación, tendencias métodos materiales actuales 

de ensefianza. 

1 1 - Proporcionar materiales para la formación profesional del cuerpo docente. 

12- Crear y mantener cierta atmósfera conducente a un uso eficaz de la 

biblioteca. 

~ C I O N E S  TÉCNICAS 

1 - Establecer rutinas y procedimientos para seleccionar, 

ordenar la compra, procesar, organizar y circular los materiales. 

2- Llevar registros exactos de las pertenencias de la biblioteca. 

3- Depurar la colección de los materiales obsoletos y gastados por el uso. 



4- Supervisar las tareas rutinarias necesarias para el normal funcionamiento de la 

biblioteca. 

El bibliotecólogo de hoy deja de ser aquel cuya principal función era de custodiar 

el material impreso. 

A través de los años este concepto ha ido quedando rengado y ha pasado a ser 

una persona capaz de responder al usuario que día con día, exige más colaboración. El 

es responsable de que la información llegue a manos del investigador de la f m  más 

rápida, y oportuna, todo ello conlleva a exigir al bibliotecólogo un conocimiento amplio 

en su carrera y de destrezas para que las diferentes necesidades de los usuarios sean 

satisfechas en el momento que así lo requiera. 





3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACI~N 

Esta es una investigación de campo que consiste en el registro de diferentes 

opiniones dadas por los sujetos seleccionados. Entre ellos hay escolares de 4to, 5to y 6to 

del circuito 02 de San Ramón y sus familias. Por lo anterior, se considera que éste es un 

estudio descriptivo, definido según Best (1 974, p.91) como: 

"k descripción, registro, análisis e inierpreíación de la 
naturaleza acfual, composición o procesos de los fenómenos. El 
enfoque se hace sobre las condiciones dominantes o sobre la 
persona, grupo o cosa que se conduce o finciona en el presente. 
Muchas veces lleva consigo al@ tip de comparación o 
contraste'! 

En este caso se describen las costumbres que la familia presenta, en relación con 

la lectura y su promoción. 

3.2. SUJETOS Y FUENTES DE INFoRMACIÓN 

3.2.1. FUENTES 

3.2.1.1 PRIMARIAS: Son aquellas que nos ofiecen información de 

primera mano, tales como actas, cartas y otros documentos valiosos, o personas que 

ofiecen sus opiniones al investigador. 



En este caso se utilizaron tres tipos de fuentes: monografias de las escuelas, la 

bibliotecaria encargada de la biblioteca pública de San Ramón, escolares y padres de 

familia seleccionados, cuya información se obtuvo mediante entrevistas o encuesta. 

3.2.12. SECUNDARWk Son aquellas fuentes de mformación 

documental pertinentes y conñables como: libros, revistas, tesis, diccionarios, 

enciclopedias, publicaciones periódicas, normas, índices, rnicrofichas, etc. Para ésta 

investigación se utilizó principalmente: libros, revistas, diccionarios, enciclopedias. 

3.2.2. SUJETOS. 

Los sujetos que parhciparon en la investigación lo constituyem dos diferentes 

grupos de personas; los alumnas y los padres de familia de los ni&s seleccionados al 

azar en las diferentes escuelas. 

3.2.2.1 ALUMNOS. 
. . 

Ef prime grupo esta integrado por alumnos de IV, V, VI grado de las diferentes 

escuelas de E d d n  General Básica Ellos proporcionaron itonnacibn refefente a la 

mfluencia que ejercen sus padres en la lectura, a su vez los medios de obtención de la 

misna, uso del tiempo libre, y gustos lecturales. 



Estos sujetos pertenecen a 8 escuelas de carácter público del. circuito 02 de la 

zona rural de San Ramón, para cuya selección se procedió de la siguiente manera: 

1. Se hizo una solicitud por escrito al supervisor del circuito 02, para lograr 

autorización para aplicar los cuestionarios en tiempo lectivo a los escolares de W, V y 

VI grado de acuerdo con la muestra seleccionada. 

2. Visita a las diferentes escuelas seleccionadas, para una previa conversación 

con los directores de las mismas, para que brindaran la ayuda necesaria, y con el fín de 

obtener los datos que asi requería la investipción. 

3. Para aplicar los cuestionarios se hizo la solicitud a la maestra de1 grupo, ésta 

seieccionaba al azar a los nulos de acuerdo con la muestra que correspondía. Cuando los 

naos estaban escogtdos i k n m  a algún lugar de la escuela, como el salón de actos, 

comedor, dirección, para allí explhks cual era el objetivo de la investigación y 

posteriormente soiicitarles que compldaran el cuestionario. 

32.2.2 PADRES DE FAMILIA 

El segundo grupo lo componen ios padres de íhd ia  de los niAos seleccionados 

al azar. En este aspecto la información se obtuvo de la persona que tenía a cargo ia 

responsabilidad del niiIo, ya fuera m, d, tia o abuela. 



La información que se obhivo de los mismos se refinó a los estímulos hacia la 

lectura, los medios que utilizan y el valor que le dan a la lectura entre otros. 

El procedimiento para la escogencia de los padres de familia fue el mismo que se 

aplicó a los niííos, pues aquellos corresponden a los niños que se seleccionaron para la 

muestra de los escolares. 

Así a los niños que llenaron el cuestionario se les solicitó que lo llevaran a sus 

jxogenitores para lo cual los docentes ayuáaron asignándoselos como tarea. 

Durante la semana, el docente de grado los recogia ya que la investigadora les 

visitaba cada ocho o 15 días. En los casos en que e1 nilIo no lo devolvió, por diferentes 

motivos como: pérdida, olvido, resistencia a contestar y otros se procedió a solicitarles 

la dirección a cada uno para ir personalmente y hacedes una visita 

Durante esas visitas se aprovechó para conventu con los responsables del hogar 

y a su vez se hizo la observación de las condiciones que presentaba la casa de 

habitación, entre e h  lugar accesible para la lecturq cantidad de libros al alcance de 

todos, etc. 

3.23. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La muestra de las escuelas se determinó al azar, mediante el muestreo de 

juicio, por limitaciones geo@cas y económicas se utilizi, un criterio de conveniencia 



que consistió en supeditarla al 36% del total de la población que consiste en veintidós 

escuelas. De ellas se seleccionaron por conveniencia geo@ca, según el siguiente 

cuadro: 

CUADRO No 1 TOTAL DE ESCUELAS CiRCUI[TO 02, 

DIRECCIÓN DE ENSERANZA DE SAN RAMÓN 



CUADRO No 2 

ESCUELAS SELECCIONADAS DEL CIRCUITO 02 

La muestra consisti6 en ocho escuelas con un total de 155 nii@ seleccionados 

entre los niveles de iV, V y Vi. 

La escogencia de la misma se hiu> por medio de una lista que facilitó el 

supervisor del total de las escuelas del circuito 02. 

De ellas se seieccionamn al azar ocho escuelas, tomando en cuenta el aspecto 

g~coyl8lisEaqrieseobtuvo. 

La muestra de los niíb es de un 25% del total de los estudiantes, integrada por 

59niilosdeiVaño;49deVai'íoy47deViaAo. EstosniAosseseleccionabanalazar, 

dividiendo el tdai de la lista en intervalos de 5 6 6 personas, proporcional a la población 



total de cada grupo. Dado lo anterior, se considera que la muestra fue eficientemente 

representativa de la población de escolares. 

3.3. DESCRIPCI~N DE LAS TÉCMCAS E INSTRUMENTOS 

Con el propósito de -pilar los datos que responden al objetivo general número 

uno y sus respectivos objetivos específicos, se utilizaron los siguientes instrumentos: 

1. Un cuestionario que se aplicó a la muestra de estudiantes de IV, V y VI de las 

escuelas seleccionadas. 

Este consta de 14 preguntas, de las cuales 6 preguntas son cerradas con una sola 

alternativa 

Las ocho restantes son cerradas con varias opciones (Ver apéndice 1) 

2. Un cuestionario para padres de familia que contiene 20 preguntas; 10 de tipo 

cenada con una sola altemativa, y 7 cerradas con varias altemativas (Ver apéndice 2) 

3. En la mayoría de los casos en las visitas al hogar se utilizó la oóservación 

directa, con el ñn de saber que tipo y cantidad de material bibliográfíco tenían y cual era 

el lugar destinado al mismo. 

4. Una guía de entrevista que se aplicó a la bibiiotecóloga de la biblioteca pública 

de San Ramón, para conocer cual es la proyección que tiene a las zonas d e s  de San 



W ó n ,  y cuales actividades realizan para la atracción de usuarios y la formación de 

hábitos de lectura. (Ver apéndice 3) 

3.4. VARIABLES 

En el siguiente cuadro se presentan las variables y su definición. Trata de dar 

una visión especifica de cuáles son los objetivos que se persiguen en la investigación. 

Además deñne cuáles son las variables que determinan el objetivo. También se 

ofrece una definición del concepto con respecto a la variable, a la par, se ofirece la 

definición operacional y luego la hstmmentalización a utilizar durante el trabajo. 
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3.5. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLSIS E INTERPRETACI~N DE LA 

INFORMACI~N 

El procedimiento utilizado para aplicar los cuestionarios fhe de dos vías. Se hizo 

una visita personal a los miembros de la familia, en algunos casos fue la madre, el padre 

ó la abuela La otra forma que se utilizó fue el envío de los cuestionarios con el niño 

encuestado, para que su progenitor, facilitara la i n f i i ó n .  

En muchos casos tuve que insistir visitando pemdmente al paáre, ya que los 

datos venían incompletos, o al niño (a) se le olvidaba traedos. Hubo oportum* que 

se tuvo que visitar la escuela hasta cuatro veces para poder recoger los cuestionarios. 

Cuando el caso amentó, se o-ió orientación al hacer las respuestas pro- 

curando recoger la infcmación el mismo día, con el propósito de no perdería y que se 

llevara a cabo de la manera más p i s a  

Se solicitó la cooperación de parte de la persona encargada de la dirección del 

centro educativo para el permiso. A los docentes se les solicitó la ayuda -te, y a 

veces rccunief~n a deprio como tarea 

Se escogib un 25% 'que va a ser proporcid al número de estudiantes por 

sección. 

Cuando se logró obtener toda la información solicitada a las diferentes v n a s  

p a d i o d e l o s c ~ o s y l a o b s s v a c i 6 n d u r c t s , s e i n a l i z a m i I m ~ t a d ~  



obtenidos, y en algunos casos se hicieron comparaciones, con el fin de determinar la 

influencia que ejerce la familia en la promoción de la lectura en sus pequeños. 

Referente al procedimiento utilizado para el análisis de la información 

recolectada se procedió de la siguiente manera: 

l. Se seleccionaron por escuelas la cantidad de respuestas de acuerdo a lo solicitado en 

la muestra. 

2. Se plantearon primero las respuestas cenadas. 

3. Se procedió a contabilizar las semiabiertas, en algunos casos hubo varias altemativas, 

para lo cual por cada una de ellas se fueron haciendo subtotales. De allí se priorizó la 

que tenía mayor puntaje. 

Para el análisis de los mismos se tomó como W d a  los objetivos planteados con 

anterioridad. No así, dejando de lado la teoría y los datos que se obtuvieron. Las 

respuestas se representan por medio de cuadros y gráficos de barra, y pastel. 





4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. PRESENTACI~N E INTERPRETACI~N DE LOS DATOS 

Para analizar la información obtenida se procedió a realizar lo siguiente: 

Se tabularon las respuestas de los cuestionarios distribuidos a los estudiantes y a 

las familias seleccionadas. 

Con esta información se elaboraron cuadros generales y gráficos que 

complementan el texto. 

Los grflicos que mejor se ajustan a esta información recopilada fueron los de 

pastel y de barras, los que fueron interpretados a la luz de la teoría expuesta y en el 

orden en que se ofkcieron las variables . 

Seguidamente se ofrecen los resultados obtenidos. 

4.1.1. CARACTERÍSTICAS SOCIOFAMILIARES 

Esta variable se define como "El conjunto de Wores a nivel familiar que 

mfluyen en los estudiantes en la formaciión de hábitos de lectura, tales como aspectos 

sociales, culturales y económicos". 

Al respecto se obtuvo la siguiente información: 



De 631 escolares de las escuelas en estudio se seleccionó una muestra de 155 

niiios al azar, que representa el 25% del total. De estos un 66% son del sexo femenino y 

un 34% del sexo masculino. 

En cuanto a los padres, madres y encargados (as) de familia, se logró entrevistar 

un total de 149, que se distribuye en un 50% en madres, 45% en padres, un 1% a 

abueias y un 4% no responde. 

De esta población, un alto porcentaje 95% son casados y un 5% son madres 

solteras. 

Respecto a la edad de los (as) progenitores y encmgah se tiene el si@ente 

Edad de los padres 
de los escolares 



Teniendo en primer lugar los que tienen entre 3 1 y 40 años de edad, seguidos por 

los que tienen entre 4 1 y más. 

Esta información tiene validez si se compara con las edades de los escolares que 

fluctúan entre 9 y 13 años y cursan los niveles de IV, V y VI grado. 

Puede notarse, pues que la mayoría de los progenitores (as) y encargados de 

familia son jóvenes lo que pennite deducir que posiblemente han tenido mayor 

oportunidad de estudio y para corroborar dicha información se presenta el gráfico n.2 en 

el cual se representan los niveles académicos de la población en estudio. 

Nivel educativo de los miembros de 
las familias que respondieron 

Primaria Incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompieta 

Secundaria completa 

Universidad incompleta 

Universidad completa 

Ninguna 

m 
O 5 10 15 20 25 30 35 40 

FUENTE: pregunta No 1 del cuestionario a los padres de familia 



Es importante notar que las madres presentan un nivel educativo superior en 

todos los estratos establecidos con relación a los varones. 

Dentro de este gráíico se puede detectar que primaria completa es en el que se 

ubica la mayoría de los encuestados 34% en las madres y en los padres un 30%, seguido 

por la primaria incompleta 17%, en madres y un 16% en padres, esto nos permite 

concluir que el nivel académico es muy bajo, sobre todo si se toma en consideración el 

aspecto de que un 9 O ?  no tienen ninguna educación formal y solamente un 10% tiene 

estudios universitarios completos y estudios universitarios incompletos un 14% los que 

tienen estudios'secundarios completos representan el 2 1% el restante 6% no respondid. 

Como factor soci+fhdiar qmrtante esta la ocupación, que tiene es!mha relación en 

el aspecto antes seltalado, y sobre el parücuiar se tiene la mayona de madres que se 

dedican a los oficios del hogar, mientras los padres asumen la qnmsabilidad 

económica. Véase el gráñco n. 3. : 

Gráfico N* 3 



La principal fuente de ingresos de la familia es la agricultura, actividad ejercida 

por el padre, en un promedio de un 33% pudo corroborarse que estos son o pequefíos 

propietarios o bien jornaleros; por lo que los ingresos únicamente les permite solventar 

las necesidades básicas. 

En cuanto a la actividad de la madre un 87% se desempeíía como ama de casa 

(hogar) y el resto laboran como maestras u operarias industriales, actividades que se 

realizan fuera del hogar. Otros oficios menos importantes son el de comerciante y los 

choferes. 

Esto permite ver que el SOSfCn económico en la mayoría de los casos, proviene de 

los padres de familia, quien permanece fuera del hogar por la índole de su trabajo y por 

ello, son las madres las que tienen más posibilidades para compartir la lectura con sus 

hijos, ya que son las que pasan la mayor parte del tiempo dentro de la casa. 

Esta situación se acentúa si se toma en cuenta que por la concepción machista 

que impera en el país la atención a los hijos es una tarea que corresponde a las mujeres 

especialmente en las labores escolares donde se tiene la concepción de la madre - 

maestra. 

Es importante seííalar aquí, las características rurales de las poblaciones en 

estudio, ya que ellas repercuten en la idiosincrasia, costumbres y formas de ser y actuar 

de los individuos. 



Debe mencionarse, además que las oportunidades educativas para los padres y 

madres son muy limitadas, ya que es prioridad la incorporación 

al mercado laboral en el caso del jefe de hogar y la atención de los menores a las amas 

de casa, y según conversación directa con las madres que son cabeza del hogar deben 

realizar una doble jornada siendo un factor limitante para dedicar el tiempo prudencial 

con sus hijos para leerles o escucharlos. Aunado a ello, la lejanía que presentan los 

centros de estudios a los que tienen acceso, además la situación económica es muy baja 

teniendo que tomar medidas que de una u otra manera afecta no sólo al pequeilo sino a 

toda la familia. Al tener como prioridad la búsqueda del sustento económico. Esta 

situación los hace verse obligados a dejar la educación en un segundo plano de acuerdo 

a sus prioridades. 

4.1.2. INFLUENCIA DE LA FAMILIA 

Esta variable se ha definido como el apoyo e incentivo que le brindan los 

miembros de la familia a sus hijos hacia la lectura. A pesar de que algunos no 

consideren importante que sus hijos estudien y consecuentemente eviten facilitar el 

traslado del nifío al distrito centrai a continuar estudios secundarios, superiores y por 

ende que tengan acceso a la biblioteca pública, al centro de literatura infiintil, u otros 

centros de información que ayuden a la obtención de material para el fomento de la 



l e c a  muchos de ellos afirman que gustan de la lectura, la cual lo podemos evidenciar 

en el gráfico que se muestra a continuación. 

Opinión de los padres e hijos 
acerca de si les gusta leer 

No Responde 

m Padre 
mHi'os n 

O 20 40 60 80 100 

FUENTE: pregunta No 1 de los estudiantes y No 7 a los padres. 

Se desprende del gráfíco que hay un porcentaje elevado que les gusta leer. En el 

caso de los padres y madres un 87% respondieron que sí; un 5% respondieron que no y 

un 8% no respondió. 



Similares respuestas se encontraron en el caso de los niños hacia la misma 

pregunta; un 97% respondieron que si les gusta leer y un 3% dicen que no les gusta, de 

lo cual se deduce que una mayoría significativa de los sujetos encuestados les gusta leer. 

En general tanto padres e hijos manifiestan agrado por la l e c m  sin embargo el único 

recurso es la escuela para los nifios, progenitores y encargados, además deben utilizar 

sus propios recursos a través; de la compra de libros, periódicos, revistas u otros, como 

se analizará en la variable sobre medios para desarrollar la lectura 

Referente a los que contestaron afirmativamente, la mayoda dicen que la causa 

por el cual la realizan es: aprender cosas nuevas, por entretenimiento, porque es 

importante para mejorar el vocabulario, para mejorar la ortogafia, o porque les gusta. 

Además de gustar de la lectura, los padres afirman que incentivan a los niiTos 

para que lo hagan, como se muestra en el gráfíco siguiente. 

Grhfico No 5 
Opinión de los padres acerca de si 

incentiva la lectura en sus hijos 

O 
SJ NO No Rlpaid.  

FLJEPiTk premnta 13 de! iuostionario 3 los ?zdres de tamiiia. 



Según el gráfico n.5 la mayoría de los progenitores respondieron que sí 

incentivan la lectura de sus hijos, para lo cual adquieren materiales impresos y los dan a 

sus lujos. Un 3% de los encuestados no responden. 

Debe destacarse aquí que son las madres quienes dedican mayor tiempo a la 

lectura con sus hijos. 

En relación con el tema, se observa que a la pregunta planteada a los miembros 

de la familia si ellos comentaban el material con sus hijos cuando leen, sus respuestas 

fueron con un porcentaje superior en forma positiva, según se nota en el @co 

siguiente. 

Grtífico No 6 

Opinión expresada por los padres acerca 
de si comentan los libros con sus hijos 

NO 
42.0% 

FUENTE: prwunta No 20 dei cuestiorrario a !os padres de familia. 



Como puede observarse en el gráfico, una mayoría de los padres comentan los 

libros con sus hijos en un 58% mientras un 42% dicen no hacerlo. Lo cual coincide con 

el siguiente indicador, que se relaciona propiamente a la lectura por parte de ellos y que 

se refiere a la información donde los nifios afirman que sus progenitores leen para ellos. 

Véase el gráíico. 

Participación de los padres en la promoción 
de la lectura segun sus hijos 

26.0% 

FUENTE: Dregunta No 7 del cuestionario a escolares. 



De acuerdo al gráñco anterior un 73% de sus progenitores leen cuentos u otros 

materiales para sus hijos, mientras un 26% dicen no participa., además un 1% de los 

encuestados no responde. 

Este es un factor positivo para que el nifio sienta gusto por la lectura, pues ese 

interés es transmitido de los progenitores a sus hijos. Por otro lado es significativo 

anotar que son los niilos quienes seleccionan el maíerial, lo cual geneni mayor i n W  

por la lectura Véase la representacibn gráíica 

Gdfico N- 8 

Opinión de los padres sobre 
quién elige los libros 



De acuerdo con el gráfico n.8 según opinión de los padres es que son los nifios 

quienes eligen sus propias lecturas en un 45%. 

La madre según muestra el gráfico obtiene un segundo lugar con un 36% al 

respecto en la escala descendente, r&ena la conclusión de que las madres son las que 

ofiecen mayores oportunidades en la formación de los hábitos l d e s .  

No obstante, en el gráfico n.9 dicha información se contradice ya que ellos deben 

leer según los mños solos y los padres parhcipa esporádicamente con ellos. Nótese dicha 

información: 

Opini6n de los niños acerca 
de la compafiia para leer 



Un 6 1% de los niíbs responden que deben leer solos y un 26% se refieren que lo 

hacen con sus padres, lo cual contradice la opinión de los padres, respecto a la 

motivacidn hacia la lectura según se vio en el gráfico n.5. 

En menor importancia citan a los amigos con un 2% los compdkos con un 2%- 

los miembros de la M i a  con un 8% y un 1% no responde. 

Si comparamos el gráfico n.8 con el gráñco n.9 notamos que hay congruencia en 

este sentido, pues sus respuestas reahmn que son los escolares quienes buscan el 

material, y a su veq acostumbran a lezr solos. 

A pesar de que los p.ogenrtores reíkm que hcentivan a sus hijos a leer, no 

expresan a través de cuales medios lo hacen. Es posible que ellos consideren que M e  

un libro a su hijo y obligado a leer- por cumplir tareas esdares, es suficiente y tan 

i m p o m  como dedicarles tiempo para comprbr con ellos la lectura, cumentq 

artículos esaitos o bien contades historias e incluso verlos leer sus propios matehkk. 

Esto h a c e ~ , ~ d e . l a . l a d a d  de instniira los padres sobre como lograr 

que .ni hijo a muy temprana edad, se sumerja en los hábitos lecturales con la ayuáa del 

grupo biliar. 

La toma de conciencia sobrr: la finicibn de la le!ctura como medio que entretiene 

recrea, i n f m  e d m  y que a su vez permite unir al núcleo M i a r ,  compbendo 
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momentos amenos, debe ser un proceso paulatino pero sistemático, que debe comenzar 

por la formación de los padres en ese sentido. 

Los gráficos antes mencionados reflejan que aunque los paáres dicen influir en la 

promoción de la lectura de sus hijos, las respuestas que dan sus hijos cuestionan la 

validez de su discurso. 

Por otro lado, se observa que el papel de la biblioteca es muy débil al constatar 

en las respuestas de algunos ítemes, que tanto los paáres como los niños aunque 

conocen la existencia de una biblioteca, no la visitan, este aspecto se analizará más 

adelante. 

Esto indica que la biblioteca pública no se está proyectando a toda la comunidad; 

es decir, no se aplican estrategias de atracción de usuarios, según lo manifestó la 

bibliotecóloga en la entrevista que se realm5,a la vez se constató en la población 

estudiada que en muchos casos no tienen acceso a la misma. 

Según Barnberger (1975, p.23) dentro de los factores que uinuyen en 1a lectura 

son: "Las oportunidades que se brinden para la lectura. Y aquí la escuela y las 

bibliotecas públicas desempefian un papel decisivo". 

Estas limitaciones se ven reforzadas con la existencia de un 5% de analfabetismo 

en los progenitores encargados que parece ser bajo en la población en estudio. Esto 

merece reflexibn y análisis, ya que se refíere a una población adulta, con pocas 



posibilidades de modificar esa realidad y que influye directamente sobre la niñez que es 

en este caso, el grupo interés del estudio. 

Comparando este 5% de analfabetismo con la situación a nivel cantonal, se 

puede observar que San Ramón para 1984 tenía un totai & población analfabeta de 

1877, equivalente a un 6.1 % ello significa que es probable que la tasa de analfabetismo 

haya aumentado a pesar de los grandes e s f i i m  y logros por mejorar el nivel educativo 

del cantón y a pesar de que hubo un aumento significativo en las ktituciones 

educativas llámense: escuelas, colegiosy universxiades, bibliotecas, u otros antros de 

ense- que presentan gran escasez de bibliotecas, ya que existe solo una pública 

para 54.147 personas y pocas bibiiotecas escolares, ubicadas principalmente en las 

escuelas centrales. 

Todo ello podría contribuir al analfabetismo por desuso o a favorecerio en otros 

casos, porque resúmge las posibilidades de variar la condición de amhbebs en las 

persoIias. 

sobre a ü b t h o  ha disminuido o aumenWy pero si se toma en cuenta el aumento de 

poblaci6n, las limitaciones de los centros educativos y sus posibilidades para controlar 

esta situacibn, puede decirse que se ha logrado una disminución poco d a ;  por 

ejemplo en los distritos analizados se tiene el siguiente dato del censo de población de 



1984, respecto al analfabetismo : San Juan tiene un 5.9%, Piedades Norte un 7.1%, Los 

Ángeles un 8.5%, Volio 5.9% y Concepción un 5.6%. 

Puede notarse, demás que a mayor lejanía del distrito central, como es el caso 

de Piedades Norte y los Ángeles, más alto es el nivel de analfabetismo; esto significa 

que las áreas nirales del cantón de San Ramón requieren de mayor atención por parte de 

las autoridades educativas. 

4.1.3. MEDIOS PARA DESARROLLAR LA LECTURA 

Se han definido como "El conjunto de instrumentos que favorecen a la familia y 

estudiantes para desarrollar hábitos de lectura, tales como libros, revistas, periódicos y 

otros impresos". 

La fuente para la obtención de estos materiales es uno de los indicadores que se 

tomaron en cuenta en este caso. 

Grhfico No 10 
Opinibn de los padres sobre como 

adquieren los libros para leer 

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 8 0  

FJEkSE Pregunta N' 6 a escolales y oroqilnta N' 12 a ios ~dd ies  de Bmilia. 



Al respecto, se ilustra en el gráfico n.10, los padres manifiestan que 

regularmente los libros y otros impresos son adquiridos por medio de la compra, seguido 

por los que son propiedad de la escuela, y luego los donaáos o prestados por amigos o 

familiares 

Esto coincide con la opinión de los niiios, quienes respondieron de igual manera, 

que sus padres les compran los materiales de lectura en un segundo lugar se encuentran 

los que están en un estante de libros en la escuela, que son facilitados por la maestra, y 

por último, los que se obtienen por medio de los amigos y otros de menor importancia 

como la biblioteca pública. 

La compra de libros para la lectura es un fenómeno que debe destacarse pues 

podría ser indicador del interés de los progenitores por estimular la lectura. Sin 

embargo, queda la duda si las respuestas se refieren a la compra de libros para la lectura 

recreativa, o si se están refiriendo a los libros de texto que el niño utiliza en la escuela. 

Lo que si se puede deducir claramente es la disposición de los padres de familia a 

desembolsar dinero en ese fin. 

Ahora bien, se debe reconocer que los otros medios de adquisición son 

deficientes, la ausencia de una biblioteca escolar que les facilite los libros, la poca 

proyección de la biblioteca pública en divulgación del material existente y los medios 



para su uso, podrían ser factores que influyen al padre de familia hacia la compra como 

única forma de obtener de acceso al material bibliográfico. 

Cabe sefialar que a pesar de que se hace mención de biblioteca escolar, ésta en la 

mayoría de los casos, según se pudo constatar por observación directa, no reúne los 

requisitos mínimos para tal efecto, podría decirse que lo que existe es una estantería 

donde se conservan los libros generalmente de lectura obligatoria a nivel escolar. A su 

vez los pocos que hay de lectura adicional son muy viejos y bastante deteriorados. 

También es importante sefialar que estos se encuentran en pequeños estantes en 

forma de armario y a su vez con llave. 

Respecto al papel de las bibliotecas públicas y escolares, se co& a los padres, 

si la conocían y si las utilizaban. Las respuestas se exponen gráficamente de la siguiente 

manera: 

Gráfico No 11 
Conocimiento y asistencia a la biblioteca 
según opinión de los padres de familia 

FUENTE prwunta 3 J 5 a ,os padres de famllla 



Este gráfico evidencia que un alto porcentaje de los padres de fhmilia no saben 

de la existencia de una biblioteca, sin embargo un 58% dicen asistir a la biblioteca lo 

cual genera duda sobre la información brindada máxime si se toma en consideración 

que los distritos estudiados no cuentan con biblioteca pública y ninguna de las escuelas 

tienen su propia biblioteca escolar. Aunado a ello, se tiene solamente una biblioteca en 

el disírito central cuya proyección comunal según refirió la bibliotecóloga no es la más 

adecuada. 

Asimismo los estudiantes tienen pocas opciones para practicar la lectura, como 

se observa a continuación, en la escuela. 

Gráfico No 12 

Regularidad con que los estudiantes leen 
libros diferentes a textos escolares. 

Poco 

De vez en cuando 

Semanalmente 

FUENTE. pregunta de¡ cr!estionario a los estudiarttes. 



El gráfico n. 12 muestra la opinión de los estudiantes sobre la regularidad de sus 

lecturas, donde refleja que el 84% leen poco ya que solamente un 13% leen diariamente; 

añrman que en la escuela leen poco, con un 65% siguiendo luego en menor escala 

s e d e n t e ,  y de vez en cuando, así mismo un 4% no responde. 

Se refleja la necesidaá de crear bibliotecas escolares que fomenten la lectura 

recreativa, educativa; así también los apliquen e s h ú q y  para p r o m o m  y 

por ende que la bibliotem también partrcipe en la formación de este factor potencial. 

Una manera de detectar, si reahmte los mños tienen acceso a la lectura es 

cuantificando el total de matedes impresos m que cuentan en el hogar, es para tal 

efecto que se presenta el próximo gráfico. 

Cantidad de libros que hay en el hogar 
según opinión de los padres 

W 
1 



De acuerdo a las respuestas obtenidas de los padres de familia, la cantidad de 

materiai bibliográfico con que cuentan en su hogar en un 54% refieren que oscilan de 1 

a 10 libros seguido por un 40% que dice de 10 a 50 ejemplares. 

Por lo que se puede observar que más de la mitad, tiene poco acceso a libros, ya 

que de acuerdo a informaciones anteriores, la mayoría sefialaba que eran propios, y en 

este gráfico se nota que un porcentaje alto tiene menos de 10 libros. 

Otro factor influyente en la lectura, es el lugar apropiado para llevar a cabo la 

misma y sobre el particular se consultó a los padres; determinándose que en la mayoría 

de los casos no existe, como se señaia a continuación en el gráfico siguiente. 

Gráfico No 14 

Existe un lugar adecuado en el hogar 
para la lectura 

FUENTE. preq~itita No 79 ilel cuestionario a los padres de familia. 



El gráfico anterior muestra que un 55% de los padres encuestados respondieron 

que no existía un lugar adecuado en su casa para la lectura, de lo cual se puede deducir; 

que si es en el hogar donde el niiio pasa la mayor parte de su tiempo, esta es una 

limitante más que no permite el fomento de la lectura. 

Una vez más se concluye que existe una necesidad urgente de que las bibliotecas 

busquen estrategias para llegar a estos &os que les gusta leer, pero que por 

determinadas circunstancias no tienen a su alcance los libros adecuados ni los medios 

para conseguirlos, y mucho menos el lugar adecuado para ejercer dicha actividad. 

Duboy (1 992, p. 17) lo afirma diciendo: "Es necesario que los niiios tengan trato 

frecuente y amistoso con los libros, de tal manera que estos lleguen a formar parte de su 

mundo y de su vida". Y es aquí donde la biblioteca pública, la escuela y particularmente 

los (as) bibliot.logos (as), los docentes y sobre todo los padres de h l i a  juegan un 

papel muy importante para ofiecer condiciones adecuadas a los niños. 

4.1.4 IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS DE LECTURA 

Esta variable se conceptualiza como la relevancia que asignan los estudiantes y 

padres de h i l i a ,  a los hábitos de lectura. 

En este sentido se tomó en primer indicador el gusto hacia la l e c m  sobre lo 

cual se obtuvo la siguiente información: 



Gráfico No 15 

Preferencia que muestran los padres sobre 
el tipo de material de lectura 

Periódicos 

Libros de texto 

Revista 

TBcnicos 

Cuentos y novelas 

Biblias 

Fotonovelas 

O 5 10 15 20 25 30 35 40 

FUENTE: pregunta No 2 del cuestionario a los escolares. 

Este grafito seííala que un 34% de los padres prefieren leer el periódico seguido 

por los libros de texto con un 1 8% y en tercer ténnino las revistas con un 16%, en cuarto 

lugar encontramos los libros técnicos y científicos, otros en menor escala son: cuentos y 

novelas, fotonovelas, la biblia. 

Esta información refleja una vez más, el poco acceso que tienen los escolares a 

material impreso lo cual se puede corroborar con la preferencia que tienen los niños 

sobre el tipo de lectura que gustan realiar, como se puede ver en el siguiente gráfíco. 



Gráfico No 16 

Opinión de los hijos acerca del tipo de 
material que prefieren leer 

. - - - -  . ?,A _ 
. . - -  > 

Libros recreativos L /  - - 
- 

Revista infantil 

Encidopedias y diccionarios 

Periódicos 

Literatura técnica y científica 

Tiras cómicas de periódicos 

O 5 10 15 20 25 30 

FilEblTE: pregunta No 2 del cuestionario a escotares. 

Se deduce del gráfico n. 16 que el tipo de lectura más gustada por los estudiantes 

son los libros recreativos con un 28%. siguiendo en orden de importancia las revistas 

infantiles con un 22%, los diccionarios y enciclopedias en un tercer lugar con un 15%, 

otros tipos de preferencias son la literatura técnica y científica, las tiras cómicas de los 

periódicos. 



Lo cual parece obvio si se toma en cuenta la edad de los pequeiíos; donde el 

material bibliográfico recreativo les atrae más. Sin embargo es importante seiralar que 

no existe coincidencia entre las preferencias del padre y su hijo, lo que hace pensar en 

una tendencia de los adultos por la adquisición de materiales de acuerdo a su 

preferencia. 

En cuanto a la frecuencia con que realizan la lectura, según opinión de los 

progenitores se tienen los siguientes datos: 

Frecuencia con que el niño lee en casa, 
según opinión de sus padres 

Diariamente 

De vea en cuando 

Semanalmente 

Nunca 

O 1 O 20 30 40 

FUENTE, pregunta No 15 a los padres de farnlia. 



Se determina en el gráfíco n. 17 que la afirmación expuesta en el gráfico 16 un 

47% de los niAos leen en su casa diariamente, y un 34% lee de vez en cuando y en 

forma descendente los que leen semanalmente; según afirmaciones de sus progenitores. 

Esta misma pregunta se le hizo a los escolares y en un mayor porcentaje 58% dice 

hacerlo de vez en cuando, mientras que un 20% lo hace diariamente. Estos datos 

podrían explicarse partiendo del hecho de que los escolares diariamente deben ejecutar 

tareas escolares, lo que para el progenitor significa leer diariamente. Con respecto al 

escolar, se podría determinar que el tiene claro que el hecho de realizar sus tareas 

escolares, no implica que lea todos los días. 

Sin embargo, se puede ver que existen otras motivaciones además de la 

académica, por las razones por las cuales los niilos leen, véase el gráfico n. 18. 

Gráfico No 18 

Motivos que impulsan a los nitíos a leer 

FUF?.ITE pfeql~nta t?io 4 del ctitstionaiio a los ssco!ares 



Este gráfico nos muestra como la mayoría de los niños en un 53% dicen que leen 

por que a ellos les gusta; es decir que existe un piacer interno hacia la lectura y no existe 

una exigencia u obligación a su vez aducen otras jwbficaciones como: estudiar, 

trabajos, por uiformaci6n general, por hacer sus tareas, o por recreaci6n. 

Este gusto que el escolar siente debe ser reforzado por los medios que lo rodean 

como la familia, la escuela, siendo estos muchas veces los recursos con que puede 

contar bien lo afirma Castrillón y otros (1 982, p. 46). 

" E s i ~ ~ & ~ e l h e c h o c b e p e n ~ s e c ~ & I C I  
pobhcidn estaesQÚnica&n&&accesoaZtextoe~cn~foporpartecde 
QfanUJiayeneskrscasaeZ~deZibrospanrqueeZniñoZ~al 
h o g a r e s j b u h m t d , ~ a b m  QpaRbiZi&d&que  los^ 
~ a n c b e ~ ~ c c m l a P c u r z l e s s e ~ U e n a c ~ d e  
Zecitaa en el hogar. en sesectores mrú fmmc&s ICI biblioteca p& 
jugar M papel de orientadoPa de Zixp&s en Q seleccián & las Zibm 
q u e ~ e r o n p c ~ ~ s ~ ~ s h ~ i x " .  

s e h b m n q u e ~ d e  la lectura 

Lo anterior se puede wmtatar una vez m8s con d siguiente gráñco que se refiere 

a la opinión de los niAos acerca de la cantidad de lectura qw realizan sus padres. 



Gráfico No 19 

Cantidad de lectura que realizan sus padres 
según opinión de los niños 

Mucho Nada Poco No responde 

FUENTE: pregunta No 10 dei cuestionario a los estudiantes. 

Si los padres en una mayoría del 5 1% leen en su hogar, los niiios lo harán como 

consecuencia de la imitación o por la autoridad que aquellos desplieguen. Sin embargo 

es evidente como lo muestran en gráficos 8 y 9, donde los hijos dicen leer y seleccionar 

las lecturas por su gusto, la participación de los padres en este proceso no transciende el 

ofiecirniento de un modelo o de un ejemplo hacia sus hijos. 

En general, no se puede afirmar que exista una participacibn consciente, plena y 

sistemática de los padres para fomentar la lectura en sus hijos. 



Vale la pena recaicar que un 40% de los padres según opinión de las niiIas nunca 

leen. Un 5% de los padres leen poco y un 4% no responde, esto significa que siempre 

existe un porcentaje elevado de ninos que no cuentan con ese apoyo, ni esa inquietud 

aprendida por la lectura y que puede ser transmitida por los padres. 

Esto se ve reflejado una vez más en el uso del tiempo libre, lo cual es un 

indicador deteminante para conocer la importancia que dan los ninos a la lectura y si 

. . 
esta es vista como un mecanismo de entrekm~ento, de esparcimiento y recreación. 

Véase el gráfko siguiente: 

Preferencia de los niilos 
acerca del tiempo libre 



El gráfico 20 muestra que un alto porcentaje 73% dedican el tiempo al juego o 

deporte (andar en bicicleta y otros); y a la lectura un 19% siguiendo con un 15% los 

trabajos escolares, así como oír radio. Y citan otras actividades de preferencia en el uso 

del tiempo libre como lo es los trabajos escolares y la televisión. 

A pesar de que la lectura ocupa un segundo lugar con un porcentaje 

relativamente bajo en la preferencia de los escolares, podría concluirse que si sumamos 

los motivos que los inducen, tanto a padres como a hijos a leer es el gusto por la lectura, 

nuevamente se constata el potencial favorable que existe en este sentido; en un 

porcentaje digno de rescatar ya que si se retoman las limitaciones educativas, 

económicas, geográficas, y de acceso a material impreso, puede deducirse que estos 

d o s  que no leen, ni gustan de la lectura no han recibido las oportunidades ni la 

estimulación para desarrollar hábitos lecturaies, lo cual debe darse en diferentes niveles, 

la familia, la escuela, y la biblioteca. 





5. CONCLUSIONES GENERALES 

Después del análisis realizado en el circuito 02 de la zma rural del cantón de San 

Ramón, sobre la influencia que ejerce los progenitores en sus hijos en la formación de 

hábitos de lectura se wncluyó lo siguiente: 

La principal ftente de ingresos económicos de las M i a s  encuestaáas de las 

zonas rurales del cantón de San Ramón es la agnidtura El grupo M i a r  de la 

mayoría de los encuestados esta confórmado por 4 a más miembros. 

El nivel educativo alcanzado por la mayoría de los progenhm de los &los 

seleccionados para la investigación wmqmnde a la educación primaria wmpleta, y son 

las madres quienes han alcanzado su nivel educativo más alto wmparación con el de su 

-. 

Por otro lado se presenta un 8% de adWebmo en la muestra estudiada 

Existe un 5% de los grupos ñmhes donde el jefe de la hmdia es la madre 

soba, el nsto a n m p d e  al padre quienes a su vez son los que en su mayoría laboran 

f k a c k l h o g a r , a i r e l a c i ó n m s u ~  

Un porcentaje elevado de como escolares dicen gustar de la lectura 

En lo amamiente a los nrños, su prefmia  es por la lectura d v a ,  p.esente en los 

periódicos y los libros técnicos y científicos. 



En forma positiva, un alto porcentaje de los padres dicen incentivar en sus hijos 

la lectura, y consultan los textos con sus hijos. Para lograrlo, el padre les compra el 

material bibliográfico. A pesar de esto, es la madre la que mayor iduencia ejerce en 

sus hijos para que lean, correspondiendo a que es el miembro de la familia que mayor 

tiempo pasa en el hogar, y consecuentemente puede dedicar más tiempo a leer con sus 

hijos. 

No obstante, no debe obviarse que los niiios dicen hacerlo por iniciativa propia, 

esto se podría deducir que al tener al nao en su hogar un padre y una madre que leen, 

consiste en un estímulo para ellos, permitiéndoles la iniciativa de buscar y seleccionar a 

su gusto el libro que así lo desee. 

A pesar de que no existe en el hogar un lugar propicio para la lectura, esto no es 

obstáculo para practicarla diariamente. 

El medio más importante para adquirir el material bibliográfíco en la mayoría de los 

hogares encuestados, según opinión de los padres y de los hijos, es la compra. 

En la mayor parte de los hogares existen grupos de libros que oscilan entre 1 a 

10, siguiendo luego de 10 a 50. En este aspecto es necesario decir que según 

observación de algunos hogares, aproximadamente un 40% tenían de 1 a 15 libros; lo 

cual es muy bajo, máxime si se aclara, que entre ellos hay libros de texto, libros 



religiosos ó el "Almanaque Escuela para Todos". La cifia se reduce entre 1 y 5 libros 

cuando se refiere a libros recreativos como cuentos o novelas. 

Otro factor importante de mencionar es el pequeiio estante de libros que hay en 

el aula de las escuelas ya que contiene en una mayona libros deteriorados, en una 

cantidad máxima de 15 a 20 libros, excluyendo los textos escolares, literatura no acorde 

con el nivel del niño, colecciones desactualdas etc. En sí, el material disponible no 

favorece del todo las expectativas del n3ío que guste leer, y para el que no le gusta, esto 

conllevará a ser un libro más de los que utiliza simplemente para sus tareas escolares. 

Las familias de estas zonas rurales no cuentan con una biblioteca escolar, que les 

facilite el material y que por medio de la persona responsable se les brinde orientación 

referente a la adquisición del material escrito, a su vez el tener el bibliotecólogo éste 

deberá buscar actividades que coadyuven a la atracción de lectores continuamente. 

Esto beneficiaría a todos los estudiantes de bjos recursos, cuyos padres no 

pueden adquirir los materiales por medio de la compra. 

Con respecto a la Biblioteca Pública de San Ramón, no hay una divulgación 

dirigida específicamente a estas comunidades y por la distancia geográfica, no hacen 

uso de sus servicios de ésta. Esto se confirma cuando un 56% de los padres de familia 

dicen conocer alguna biblioteca, pero a su vez una mayoría de un 83 % no asiste a la 

misma. Podría concluirse que los progenitores no la utilizan por la falta de conocimiento 



de los beneficios que le puede brindar tanto a ellos como a toda la familia. Vale la pena 

mencionar que si la Biblioteca Pública de San Ramón se dirigiera a estas comunidades 

ofreciendo sus servicios y los mejores medios para que sean utilizados debidamente no 

dudaría en afirmar que la acogida por estas comunidades sería positiva. 

Un alto porcentaje de padres e hijos dicen que les gusta la lectura, aunque no 

cuenten con recursos suficientes para adquirir los materiales necesarios para ello y digan 

que practican la lectura de vez en cuando 

La lectura no ocupa un lugar relevante en el tiempo libre del nino. 

La mayona de los niflos dicen leer por iniciativa propia y que el tipo de material 

de su preferencia son los cuentos y las revistas infantiles. El interés que muestran 

generalmente los estudiantes responde a la necesidad de cumplir con tareas y trabajos 

escolares. Es decir, la lectura informativa o de investigación ocupa un lugar importante. 





6. RECOMENDACIONES GENERALES 

Es conveniente ofrecer una serie de recomendaciones a todas aquellas personas o 

instituciones que tengan una estrecha responsabilidad en la promoción de la lectura., 

para que las apliquen de acuerdo con sus posibilidades, relación y necesidad de los 

diferentes individuos de la comunidad. 

6.1 A LOS PADRES DE FAMILIA 

Se les recomienda: 

1. Apoyar a los nifios en sus leduras, leyéndoles cuentos, y comentando lecturas 

en conjunto con toda la familia. 

2. Hacer uso del Centro de Literatura Infantil de la Universidad de Costa Rica, 

situado a un costado del Parque Central del cantón de San Ramón. 

3. Comprar libros a los nifios para que éstos los sientan como parte integral de su 

desarrollo infantil. 

4. No exigir a los nifíos a leer aquellos textos que solo son del agrado de los 

padres; sino darles la oportunidad de que ellos elijan su propio material de lectura. 

5. Dedicar el tiempo libre al máximo pam escuchar a su hijo, leer discutir con él 

lo leído. 



6. Contarles historias, leyendas y experiencias propias a sus hijos para 

estimularlos a leer. 

7. Disponer de un lugar adecuado para que los hijos tengan su propia biblioteca 

y la utilicen en conjunto con toda la k i l ia .  

8. Promover en el hijo el cuidado de los libros. Si estos se daÍían tratar de 

repararlos con él. 

9. Consultar con algún bibliotecólogo o docente cuáles son los mejores libros de 

acuerdo con la edad de su nao. 

10. Mostrarse como ejemplo constante de que son admiradores de la lectura, para 

esto lean &ente a sus hijos y nunca les nieguen la oportunidad de leer juntos. 

6.2 A LAS AUTORIDADES DE LAS I N S T ~ C I O N E S  

EDUCATIVAS: 

Concerniente a los centros educativos que tienen un alto grado de 

responsabilidad en los hábitos de lectura, se o W n  las siguientes recomendaciones: 

1. A los directores de las escuela; si carecen de biblioteca escolar, organicen con 

sus docentes actividades, como ferias del libro, concursos escolares, rincones de lectura 

y de la comunidad. Premien a los alumnos con libros, para que esto les asignen más 

valor a los materiales impresos y por ende a la lectura. 



2. Al director y personal docente y administrativo: luchar por crear una biblioteca 

escolar, y luego por el código del bibliotecólogo (a) para que labore en la misma, ya que 

esto favorecerá a los niAos . 

3. Al personal que trabaja en los diferentes centros educativos para que busquen 

ayuda en la comunidad, luchen y justifiquen claramente la necesidad de poder contar 

con una sala para la lectura. Si esto no lo lograran, visiten a las casas comerciales para 

que les brinden la ayuda necesaria. También con las casas editoriales, se les puede 

enviar cartas, justificando bien la necesidad de obtener material bibliogrático en las 

diferentes escuelas. 

7. A los docentes se les recomienda: inculcar en los alumnos hábitos de lectura; 

ser ejemplo constante, contarles cuentos e historias, para que así el niiio vea en usted 

una asidua (o) lectora (or). Interactúe con ellos y converse directamente con los niños 

sobre lo leido. 

8. Realizar actividades de clubes de lectura. 

9. Escenificar por medio de dramatizaciones y juegos los diferentes cuentos e 

historias con sus alumnos. 

10. Llevar libros al aula, y dedicar el tiempo prudencial a la lectura. 

11. Llevar a los alumnos de paseo visitando librerías y exposiciones de libros, a 

la Biblioteca Pública, al Centro de Literatura Infantil, o alguna biblioteca del cantón de 



San Ramón, para que conozcan la variedad de literatura que le puede ofiecer una 

unidad de información y que está al alcance de todos para leerla. 

12. Estimular al alumno por medio de obsequios de libros. Para ello se pueden 

realizar actividades como ventas de comidas o rifas, para luego adquirirlos con la ayuda 

de todos. 

6.3. A LA BIBLIOTECA PUBLICA DE SAN RQMÓN 

Se les recomienda: 

1. Realizar actividades conjuntas con otras bibliotecas de la comunidad, tanto en 

planeamiento y como su ejecución 

2. Hacer más atractivo el material existente en sus colecciones de acuerdo con el 

tipo de usuario. Organizar la estantería abierta, para darle la oportunidad al usuario de 

elegir su propio material. 

3. Identificar por medio de rótulos atractivos los estantes en las diferentes áreas, 

principalmente de literatura inht i l  y temas referentes a las diferentes necesidades de la 

comunidad. Para ello se debe contar con un fichero de las consultas que más se realizan 

y de ahí partir para o M r  el material que ellos necesitan. 

4. Crear clubes de lectura todos los sábados en donde toda la comunidad del 

Cantón Central y distritos puedan participar. 



5. Usar los medios de comunicación, en especial Radio Sideral, p llegar hasta 

las comunidades ruraies, exponiendo la importancia de leer, cuentos por la radio, 

realizar ~ ~ ~ C U S O S  y otras actividades que atraigan a los diferentes usuarios. Este tipo de 

actividades pueden ser: 

6. C d m i a s  en el salón & la biblioteca pública wn temas de salud, 

agricultura, etc. 

7. Conferencias en los salones comunales donde se expongan temas de interés. 

8. Invitar personajes rmportantes que expliquen por ejemplo, medidas 

preventivas de la salud, etc. 

9. Visitar las escuelas y solicitar permiso al director para llevar li'bros que se 

expongan en algún espacio que estt dispomble para que los Ntios puedan llegar a 

hojeados, rnanipdarlos y leedos. A su vez, invitar a los padres de í l d i a  pani que la 

visiten y pueda así estimular a SU hijo. 

En esa visita a la escuela se pueúc reaiizar la hora del cuento, can la ayuda de los 

maedma 

Idr. Haoa lmhims, pera distnbuiríos en la coinunidad dando a conocer la 

bibhotaa, sus fiincianes y servicios. 



11. Aprovechar la "Semana del día del libro" para realizar exposiciones de 

libros que pueden llevarse a cabo en la Biblioteca Pública o en el Kiosco del parque del 

Cantón Central. 

12. Invitar a algún autor costarricense o del cantón de San Ramón para que 

venga a exponer su obra fiente a los niños. Esta actividad puede realizarse en el hosco 

del parque de San Ramón o en los salones comunales de los diferentes distritos, a su vez 

se puede tratar de vender material impreso de esos autores. 

13. Preparar una obra de teatro con los usuarios que más visitan la biblioteca, 

puede ser de una obra que estén leyendo en el colego o en la escuela. 

14. Solicitar a las casas comerciales donaciones de libros. 

15. Realizar actividades sobre manualidades u otros temas que tienden a integrar 

la comunidad. 

16. Realizar un concurso donde patticipe toda la comunidad del cantón y se 

premie el mejor pensamiento al libro. Busque divulgación por medio del sacerdote 

para que en las diferentes misas se promueva la participación de la comunidad. 

6.4. MIMSTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA 

1. Que el personal de las bibliotecas escolares sean preferiblemente profesionales 

en el campo de la bibliotecología. 



2. Crear códigos para bibliotecas escolares rurales, y a su vez nombrar personal 

responsable de la misma. 

3. Promover la importancia y el reconocimiento de la biblioteca dentro de las 

instituciones educativas. 

4. Ofi-ecer asesorías y actualización a los encargados de las bibliotecas escolares 

en el campo de la promoción de la lectura. 

5. Fomentar en los docentes el uso de la información y la promoción de la 

lectura, por medio de la capacitación y asesoría que se les brinda. 

6. Destinar más recursos financieros de manera que estos sean realmente un 

complemento a nuestro sistema educativo. Para con ello fortalecer la adquisición de 

recursos didácticos en beneficio del educador y por ende del educando. 

6.5. INSTITUCIONES FORMADORAS DE BIBLIOTECOWGOS 

1. O&ecer actividades de actualización para los profesionales graduados con el 

fin de fomentar la aplicación de actividades que promocionen la lectura. 

2. Incluir dentro de los planes formadores de docentes, cursos que promuevan la 

lectura y el uso de la información. 
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1. DEFINICI~N DE CONCEPTOS 

HABITO DE LECTCIRA: Conceptualización adquirida mediante la constante 

práctica del ejercicio de la lectura, la cual llega a ser en cierta medida un acto 

inconsciente. Para efectos de esta investigación se consideran sinónimos los 

conceptos costumbre e interks de igual modo operan cuando se refieran a los otros 

"medios analizados". 

LIBRO: Publicación impresa, no periddicrr que consta como mlnimo de 49 

páginas sin contar la cubierta. 

REVISTA: Publicación periódica por cuadernos con escritos sobre varios 

materias generales o sobre una sola específicamente especializadas. 



RURAL: Area alejada de la zona urbana y que su principal medio de 

economía es la agricultura. 

INFLUENCIA: Fuerza moral ejercida por una persona 3 otra 

o de un grupo de personas a uno o más individuos. 

FAMILIA: Grupo de personas que mantienen vlnculos de parentesco, ya sea 

por consanguinidad o lazcs de afinidad. Generalmente se le discrimina as1 al grupo 

de procreaci6n (padres - hijos ) y constituye la base de la sociedad. 

ESCOLAR: nifio o nitía, alumno (a) de una escuela. En nuestro país 

comprende una edad de 6 anos a los 12 o 13 anos de edad. 

LECTOR: persona que tiene hábitos de lectura. 

MEDIOS: Procedimiento o instrumantos que permiten obtener una cosa o 

conocimiento. 



AP$M)ICE N. 1 

1 CUESTIONARIO PARA ESCOLAíW3 DE 4TO,5TO Y 6 T 0  GRADO 

-INTRODUCCI~N 

EL PRESENTE CUESTIONARIO TIENE COMO OBJEXlVO iNVEBTIGAR 

LOS HÁBITOS DE LECTURA EN ESCOLARES E INFLUENCIA DE LA FAMI- 

LIA EN SU FORMACIÓN. 

SU FIN, ES RECOPILAR INFORMACI~N PARA LA R J ~ W Z A C I ~ N  DEL 

TRABAJO FINAL DE GRADUACI~N, PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIA- 

TURA EN BIBLIOTEC0LXXii.A Y CIENCIAS DE LA INFORMACI~N EN LA 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

LA INFORMACI~N-QUE USTED BRINDE SERÁ CONFIDENCIAL Y 

SOLO PARA FíM3 DE ESTE TRABAJO. 

AGRADEZCO DE ANTEMANO EL APORTE Y COLABORACI~N 

BRINDADA YA QUE SUS RESPUESTAS SON DE GRAN VALOR PARA ESTA 

INVESTIGACI~N. 

GRACIAS 

SEIDY VILLALOBOS CHACON 



INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL CUESTIONARIO 

-LEE DESPACIO LAS PREGUNTAS Y CONTESTA CLARAMENTE 

-LAS PREGUNTAS DE OPINIÓN PERSONAL, CONTÉSTALAS 

LLENANDO EL ESPACIO QUE CORRESPONDA. 

-MARCA CON UNA X LA RESPUESTA O LAS RESPUESTAS DE 

ACUERDO CON SU CRITERIO. 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRE: 

SEXO: ()FEMENINO (-0 

n>AD:A()9A10 B-()10A11 C-()11A12 D-()13OMAS 

NOMBRE DE LA ESCUELA 

GRADO 

1- TE GUSTA LEER? 

AOsr 

BONO 

SI CONTESTAS QUE NO, PASA A LA PREGUNTA No.6 



2- DE LOS MATERIALES QUE CONOCES, CUALES SON LOS QUE MAS TE 

GUSTA LEER? 

A+PERIODICOS Y REVISTAS EN GENERAL 

B-()REvrSTAS INFANTILES 

C-()LIBROS TÉCNICOS Y CIENThCOS 

D()REVISTAS DE TIRAS COMICAS 

E+TiRAS COMICAS DE PERIÓDICOS 

F+ENCICUIPWIAS Y DICCIONARIOS 

G-os LIBROS RECREATNOS 

H-gOTROS (CUALES) 

3- CON QUE FRECUENCIA TE DEDICAS A LEER; CUENTOS HISTORIAS, 

NOVELAS,ETC. 

A-()UNA VEZ A LA SEMANA 

B()DOS VECES A LA SEMANA 

WTREs VECES A LA SEMANA 

DONUNCA 



4- QUE TE HA IMPULSADO A LEER? 

A4)POR INICIATIVA PROPIA 

E%()POR INICIATIVA DE TUS PADRES 

C()POR RECOMENDACI~N DE AMIGOS Y PARIENTES 

D-OPOR RECOMENDACION DE TUS MAESTROS 

E-()POR MEDIO DE LA RADIO, TELMISI~N 

F W R  IMCIATlVA DE LA BIBLIOTECA 

G-OOTRO (IMIIQW 

5- CON QUIEN HAS LEiDO LOS LIBROS QUE S ~ A L A S T E  

A W O N  TUS PADRES 

BC)CON OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

C W W  



6- DE DONDE OBTIENES LOS LIBROS QUE LEES? 

A-STAMO DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA 

B-~PRÉSTAMO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA 

c-()PRÉsTAMo DE UN FAMILIAR 

D-()PRÉSTAMO DE UN AMIGO 

E-()COMPRA DE TUS PADRES 

F4)OTRO (QUIEN) 

7- EN TU CASA TE LEEN CUENTOS, HISTORIAS U OTRAS LECTURAS? 

A4PI 

BONO 

SI CONTESTAS QUE NO, PASA A LA PREGUNTA 9 



9- EN TU CASA COMENTAN W S  LIBROS QUE LEEN? 

A-oSI 

B-ONO 

SI CONTESTAS QUE SI, INDICA QUIEN LO HACE 

10- CONSIDERAS QUE TUS PADRES LEEN 

A-()MUCHO 

~ - o p O c O  

C-()NADA 

EXPLICA PORQUE 

1 1- APARTE DE IX)iS LIBROS ESCOLARES, TIENES OTROS QUE SEAN TUYOS 

AOsZ 

m0 
CUALES 



12- DENTRO DE LA ESCUELA, CADA CUANTO TIENES OPORTUNIDAD DE 

LEER ALGÚN MATERIAL DIFERENTE AL QUE üTILiZA EN EL AULA. 

A-()DIARIAMENTE 

W)SEMAN- 

C-()DE VEZ EN CUANDO 

D-ONUNCA 

13- A QUE DEDICAS TU TIEMPO LIBRE (PUEDES INDICAR VARIOS) 

A4)LEER 

8-0JUEGOS 
C~TRABAJOS ESCOLARES 

D()oÍR RADIO 

E-()= TELEVISI~N 

F#ASEAR EN BICICLETA 

G4)TRABAJOS DEL HOGAR 

H-O (CUAL) 

14- CONSIDERAS IMPORTANTE LA LECTURA? 

AOSI 

BONO 
m C A  



APENDICE N. 2 

2.2. CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA 

El presente cuestionario tiene como obmvo: investígu los hábitos de lectura e 

uúluencia de la familia en ia farmaci6n. 

El fín del mismo, es recopilar informaci6n para la realizaci6n del trabajo final de 

graduaci6n, para OPTAR AL GRADO DE LICENCLATURA EN 

BIBLIOTECOLOGIA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD DE C W A  RICA. 

La urfcmnación es confiidencial y para fines de este trabajo. 

Agradezco de antaiiano el aporte y c o l M 6 n  brindada ya que sus respuestas 

sondegranvakxpmaesiainvestigaci6n. 

GRACIAS 

SEIDY VILLALOBOS CHACON 



INSTRUCIONES PARA LLENAR EL CUESTIONARIO 

-Lea despacio las preguntas y conteste claramente 

-Las preguntas de opinión personai, conteste llenando el espacio que 

corresponda 

-Marque con una x la respuesta o las respuestas de acuerdo con tu criterio. 

Datos pemnales 

Nombre 

Edad()20a30 ()30a40()40ómás - madre ( 1 padre ( 1 otro (quien) 

Nombre de la d donde estudia el niño 

Ubicación p @ c a  del hogar con respecto a la escuela 

1- Cuái es su nivel de estudios? 

bíadre pedre 



2- Cual *o desempeAa usted? 

hAadre padre 

a- ( ) ama de casa 

b- ( > agncuim 

c-0- 

d- ( ) comerciante 

e- ( ) chofer 

f- ( ) oll=o (cual) 

3- Quienes aportan ingresos al hogar 

a- ( ) Irladre 

b-O@ 

c- ( ) hijos 

)owquien) 

4Sabedela~&MabiMiatecadandeustedpuedaasrstii! 

A- ( ) si 

bono 

Si su respuesta fue no, pasc a la pngunCa 7 



5-Asiste con reguiaridad a esa biblioteca 

a- ( ) si 

b o n o  

6- Con que buencia visita esa biblioteca? 

A- ( ) todos los días 

b ( ) una vez a la semana 

c-()unavezalmes 

7-Le gusta leer 

a- ( si 

d o n o  

Sicontestóql~no,pasaaiapregrnita11 



9- Cuáles motivos lo impuisan a leer? 

a- ( ) estudio 

0 ( ) trabajo 

c- ( ) infbmación general 

d- ( ) le &tu- 

e- ( ) rno (especifique) 

1 O Por cuales motivos se entera usted de la existencia de libros? 

A- ( ) promoción en t e W n  

b - ( ) promoci6n de radio 

c- ( ) refmias pmmdes 

) d o g < w  

e- ( ) promoción en diaria 

f- ( ) 0tJ.O (m=-) 

1 1- Cuanto tianpo le dedica a la lectura? 

a- ( diar- 

d ( -te 

c-()devezencuando 



12- Cómo obtiene los libros que lee usted o su familia? 

a - ( ) préstamo de amigos o familiares 

b- ( ) biblioteca pública 

c- ( ) compra 

d-O=@d= e - O - ( d )  

13 - Acostumbra usted a hcmtivar la lectura de sus hijos? 

a-( )si 

b-On0 

Sicontestasiccnnolohace 

1 4  Quién elige el material de lectura, a terrfos escolares, que! leen sus hijos? 

a- ( ) los nilbe 



15- Con que frecuencia lee el niño en su casa? 

a - ( ) diariamente 

b- ( ) semanaímente 

c- ( ) de vez en cuando 

d- ( nunca 

16- Ha oído leer a su hijo? 

a-( )si 

)m 

Sicontestoqueno,pasealap.eguntan. 17. 



19- Existe en el hogar un lugar adecuado para la lectura? 

a-( ) si 

b o n o  

20- Cuando usted lee, ¿comenta el material con sus hijos? 

a- ( ) si 

b o n o  

21- C d c r a  importante la lectura 

a- ( ) si 

bono 

Explique------ 
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