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In ves ti ga do ra del CUIB/UNAM

RE SU MEN

Exis ten es tu dios que in di can que la ma yo ría de las per so nas cre en fir me men te que la le c tu ra de li bros es con ve nien te, per -
mi te la su pe ra ción y da pres ti gio, sin em bar go no leen. Se con si de ra en este ar tí cu lo, que las ra zo nes que in ci den con ma yor
fuer za so bre el dis gus to por leer son las ex pe rien cias ne ga ti vas de la lec tu ra que se h an te ni do, así como la ca ren cia de es tí -
mu los para leer.

Por lo tan to, el ob je ti vo del ta ller es fa ci li tar en los par ti ci pan tes el de sa rro llo de una con duc ta lec to ra a tra vés de: (a) to mar
con cien cia de cómo nos des mo ti van a leer nues tras pro pias ex pe rien cias ne ga ti vas de le c tu ra, (b) es ti mu lar el de seo de leer
por me dio de la con si de ra ción de su va lor y tras cen den cia en la vida per so nal, y (c) em pe zar a pro vo car se uno mis mo, ex pe -
rien cias de lec tu ras gra ti fi can tes para que que dar mo ti va do a leer.

El ta ller esta di vi di do en cua tro par tes, y cada una res pon de al plan tea mien to de una pre gun ta cen tral, a sa ber:

¿Por qué no me gus ta leer?

¿V ale la pena leer?

¿C ómo pue do for ta le cer mi pro pó si to de leer?

¿C ómo es mi nue va ex pe rien cia de lec tu ra?

ABS TRACT

Sur veys point out most peop le be lie ve firmly that rea ding books is de si ra ble; it con tri bu tes to self – im pro ve ment and gi ves
pres ti ge to the rea der; howe ver most peop le do not read books. Accor ding to this ar tic le the rea sons that have most in fluen -
ce on the dis li ke for rea ding are the ne ga ti ve rea ding ex pe rien ces as well as the lack of sti mu li for rea ding.

The re fo re, the ob ject of the workshop is to fa ci li ta te in the par ti ci pants, the de ve lopment of rea ding beha vior through (a)
be co ming aware of how their own ne ga ti ve ex pe rie ces pro du ce a dis li ke for rea ding, (b) sti mu lan ting the de si re for rea ding
be cau se of the va lue and im por tan ce of such ac ti vity in their per so nal li ves, and (c) in du cing themsel ves to have gra tifying
rea ding ex pe rien ces which will mo ti va te them tread.
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1  Este trabajo fue presentado en la 5ª. Conferencia Europea de Lectura, celebrada en Salamanca , España, del 27 al 31 de
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The workshop is di vi ded into four part and each one ans we re the pro po sal to a cen tral ques tion, such as:

Whi I do not like to read?

Is it worthwhi le rea ding?

How can I en cou ra ge the pur po se ful ness of rea ding?

How sa tis fying is my new ex pe rien ce in rea ding?

En una in ves ti ga ción rea li za da en Mé xi co, por la Uni ver si -
dad Anáhuac, en 1971,2 se en con tró lo que lla ma ron la pa -
ra do ja de la lec tu ra, de bi do a que, al en tre vis tar a per so nas
que sa bían leer, ha bían con clui do la se cun da ria y te nían ac -
ce so a los li bros, se ob tu vie ron los si guien tes re sul ta dos:

1) Cuan do se pre gun tó a las per so nas en tre vis ta das, cuá -
les eran sus pa sa tiem pos, en to dos los ca sos no sólo la lec -
tu ra de li bros apar ceía como uno de ellos, sino en más del
50% ocu pa ba el pri mer lu gar.

2) Al apli car u test de lec tu ra, la in for ma ción que se ob tu -
vo fue que la ma yo ría de es tas per so nas no leían, y la ex pli -
ca ción que da ban al he cho de no leer, era la fal ta de tiem po
y el can san cio.

La in ter pre ta ción de los psi có lo gos ante esta con tra dic ción
es que en rea li dad la ma yo ría de las per so nas no leen; pero
cre en fir me men te que la lec tu ra de li bros es con ve nien te,
per mi te la su pe ra ción de la per so na y da pres ti gio. Sin em -
bar go, el he cho de no te ner tiem po y es tar can sa do para de -
di car lo al pa sa tiem po, que el fon do, se de sea ría fue ra el
prin ci pal de la vida, in di ca que de al gu na ma ne ra, la lec tu ra 
se sien te como un tra ba jo bro mo so y pe sa do.

Sin te ner da tos pre ci so como re sul ta do de es tu dio es ta dís ti -
cos, se sos pe cha que un gran nú me ro de es tu dian tes uni -
ver si ta rios, caen de al gu na ma ne ra den tro de este
fe nó me no, por que se es ti ma que sus lec tu ras, no van más
allá de lo in dis pen sa ble para el cum pli mien to de sus obli -
ga cio nes es co la res; pero no dis fru tan de otro tipo de lec tu ra 
por pla cer.

Por lo tan to, en 1986, el Cen tro Uni ver si ta rio de In ves ti ga -
cio nes Bi blio te co ló gi cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au -

tó no ma de Mé xi co, con si de ró im por tan te di se ñar un ta ller
de au to mo ti va ción para leer: di ri gi do a adul tos que tu vie -
ran la ha bi li dad de lec tu ra de sa rro lla da, y pu die ra te ner ac -
ce so a los li bros; y que se im par tie ra prio ri ta ria men te a
es tu dian tes uni ver si ta rios.

El di se ño del ta ller está ba sa do en la hi pó te sis de que una de 
las ra zo nes que in ci den con ma yor fuer za so bre el gus to o
dis gus to por leer, son las ex pe rien cias de lec tu ras que se
han te ni do. Si ta les ex pe rien cias han sido efec ti vas y pla -
cen te ras, con se cuen te men te se de sa rro lla el gus to por la
lec tu ra, si por el con tra rio, aso cia do a ésta se en cuen tran
ex pe rien cias frus tan tes, do lo ro sas y de sa gra da bles, leer no
será una ac ti vi dad pla cen te ra.

Asi mis mo, la ca ren cia de es tí mu lo o fal ta de ex pe rien cias
po si ti vas, como pue de ser: el con tar con li bros apro pia dos
para la edad, el ver a los pa dres dis fru tar de la lec tu ra, el
que hu biera li bros en casa, bi blio te ca ac ce si ble en la es cue -
la con una co lec ción tan to de li bros es co la res como re crea -
ti vos, va lo ra ción de la lec tu ra por par te de las fi gu ras
prin ci pa les, etc., son im por tan tes para el de sa rro llo del
gus to por leer.

Si ade más, to ma mos en cuen ta, que leer no es una ac ti vi -
dad que de suyo sea fá cil, como pue de ser lo la te le vi sión,
sino que im pli ca un es fuer zo; y para es tar dis pues to a ha -
cer lo, se re quie re sa ber que la gra ti fi ca ción de leer, es ma -
yor al tra ba jo que im pli ca.

Por lo tan to, el pro pó si to del ta ller fue:

1) Qui tar un poco de fuer za a las ex pe rien cias ne ga ti vas
de lec tu ra, por me dio de to mar con cien cia de ellas.
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2) Es ti mu lar el gus to de leer, a tra vés de con si de rar el va -
lor de la lec tu ra y su trscen den cia en la vida per so nal; y

3) Em pe zar, como dice Mer ce des Gó mez del Ma za no, a
te ner ex pe ri ne cias de lec tu ra gra ti fi can tes para que dar mo -
ti va do a leer3

Para tal pro pó si to, el ta ller gira al re de ror del plan tea mien to 
de cua tro pre gun tas fun da men ta les, a fin de que cada par ti -
ci pan tes en cuen tre sus pro pias res pues tas.

Las pre gun tas a exa mi nar son:

1. ¿Por qué no me gus ta leer?
2. ¿V ale la pena leer?
3. ¿C ómo pue do for ta le cer mi pro pó si to de leer? Y
4. ¿C ómo es mi nue va ex pe rien cia de lec tu ra?

Ad más, para ser con gruen te con la hi pó te sis plan tea da, el
ta ller debe fluir den tro de un cli ma per mi si vo, de ca li dez y
acep ta ción, a fin de que se es ta blez ca la con fian za y como
di dad de los par ti ci pan tes, así como una ac ti tud más abier ta 
y po si ti va ha cia el tema, y se lo gren me jo res re sul ta dos.

La pri me ra pre gun ta -¿Por qué no me gus ta leer?- da pie a
que se pre sen te la hi pó te sis en la que se basa el ta ller, ex -
pues ta en los pá rra fos an te rio res, y despúes se exa mi nan las
si tua sio nes más fre cuen tes, que se vi ven como ex pe rien cias
ne ga ti vas de lec tu ra y pue den pro vo car un re cha zo a leer.

Por ejem plo, en tre otras si tua cio nes, se tra tan:

! Qué tan to vive la lec tu ra como un de ber o te ner y no
como un po der leer.

! El re cha zo a leer que pue de ge ne rar la lec tu ra im pues ta
por obli ga ción.

! Las imá ge nes ne ga ti vas que se pue den te ner de lo que es
leer.

! La fal ta de “per mi so”4que al gu nos no- lec to res tie nen en
re la ción leer por gus to.

! Vi ven cias ne ga ti vas en re la ción al apren di za je de la lec -
tu ra y en ge ne ral, a la es cue la.

Asi mis mo, se re vi san las for mas más fre cuen tes en las que
no se es ti mu la, o se apa ga, el gus to por leer; tan to las di rec -
tas, que ya se men cio na ron, como las in di rec tas: el que se
fo men ta ra y di ri gie ra la cu rio si dad in na ta del niño, si se le
pla ti có y es cu chó al niño, como afir ma Al va ro Agu do;5 si
se le mo ti vó el de sa rro llo de in te re ses, etc.

Despúes de ana li zar al gu nos as pec tos so bre la ma ne ra como 
pue de for mar se el dis gus to o re cha zo a leer y la fal ta de es tí -
mu lo a la lec tu ra que pro ba ble men te exis tió, se le pide al
par ti ci pan te que evo que, cómo fue ron sus pro pias ex pe rien -
cias de lec tu ra, a fin de que tome con cien cia de ellas. Se de -
sea sub ra yar, que el ta ller no pre ten de ser, de nin gu na
ma ne ra, un psi coa ná li sis del com por ta mien to lec tor; sino
úni ca men te que el par ti ci pan te cai ga en la cuen ta de a qué se
pue de de ber su fal ta de in te rés o su dis gus tos por leer.

Esta in tros pec ción DEBE ser su per fi cial, si el con duc tor
del ta ller no es psi co te ra peu ta, si los in te gran tes no tie nen
un Yo fuer te, 6 o si el gru po es nu me ro sos (más de 7 per so -
nas). Pue de ser más pro fun da si se dan los ca sos con tra rios.
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3  Indicado por Mercedes Gómez del Manzano, en el curso que impartió sobre “Cómo hacer a un niño lector” en agosto de
1986, en la ciudad de México.

4  Esta falta de permiso opera a nivel inconsciente, de manera que no es que el indivíduo piense que no debe leer por placer,
sino que cuando lo intenta, se siente incómodo y le surgen pensamientos tales como: Cómo es posible que me pongan a
leer (por gusto), si puedo hacer algo que sea más provechoso. Existe un sentimiento inconsciente de no tener derecho. Para 
ampliar sobre este punto puede consultarse a: BERNE, ERIC. ¿Qué dice usted despúes de decir “hola”?, la psicología del
destino humano. 2 ed. México, Grijalbo, 1975. p. 143

5  Señalado por Alvaro Agudo en conversación personal.

6  para fines de este trabajo el Yo fuerte como una persona equilibrada. Una definición del término Y o fuerte puede
encontrarse en: The enclycopedia pf humana behavior, psychology and mental healt, por Robert Goldenson ed. New York, 
Doubleday _ Co., 1970, vol.1, p. 379.



Lo esen cial es qe el par ti ci pan te toe con cien cia ob ser ve sus 
ex pe rien cias vea cóo se foró s poco en tu sia so por leer.

La di nái ca qe se su gie re, es que una vez he cha la evo ca ción
cada par ti ci pan te es cri ba sus ex pe rien cias y pos te rior men -
te las co par ta con el gru po.

Tam bién es im por tan te pe dir le que re cer den cóo fue ron
aun qe sea al gu na las ex pe rien cias gra ti fi can tes de lec tu ra.

Cuan do cada per so na com par ta su ex pe rien cia, con vie ne:

(a) Que el con duc tor haga no tar que las eo cio nes o sen ti -
mien tos ne ga ti vos a los que se aso ció la lec tu ra, son in de -
pen dien tes de ésta.

(b) Que si vie ne al gu na emo ción de tris te za, co ra je, mie do
u otra, la de saho gue. Esto pue de ser por me dio de ha blar la,
es cri bir yy/o di bu jar la.

(c) Que se re su ma y con clu ya lo que com par ta cada par ti -
ci pan te.

Con la se gun da pre gun ta -¿ Vale la pena leer?- se de sea
pro pi ciar la re fle xión so bre el va lor y tras cen den cia de la
leec tu ra, a fin de es ti mu lar el in te rés por leer.

Esto se peu de lle var a cabo de va rias ma ne ras, pero una de
ellas es a tra vés de car te les que per mi tan ser vir de base para 
es ta ble cer n diá lo go y aná li sis con los par ti ci pan tes, so bre
el va lor y los prin ci pa les be ne fi cios de la lec tu ra.

Por ejem plo:

El car tel 1, (véa se ilus tra ción) da pie a que se dis cu ta en tre
otros as pec tos, so bre:

! el po der de la in fo ra ción la de pen den cia a la qe pede ver -
se soe ti do el qe no está in for ma do;

! la po si bi li dad de to mar me jo res de ci sio nes;

! el au men to de la con fian za en sí mis mo y la ele va ción de
la au toes ti ma que pue de de ri var se del he cho de leer;

! el vehí cu lo de cam bio y trans for ma ción que pue den ser
los li bros.

El car tel 2, (véa se ilus tra ción) pue de apo yar a que se re fle -
xio ne so bre cómo los li bros:

! per mi te co mu ni car nos con el pen sa mien to y las emo cio -
nes de otro ser hu ma no, sin que las ba rre ras del tiem po y
el es pa cio lo im pi dan.

! pue den ayu dar nos a en ten der me jor las emo cio nes y ac -
ti tu des de los de más y tam bién las de no so tros mis mos;

! pue de ser un me dio de auto trans for ma ción; y tam bién,

! per mi ten que nues tros ho ri zon tes, cri te rios y men ta li dad 
pue da am pliar se enor me men te.

Au to mo t i  va c ión para leer / 43



Se pre ten de que el car tel 3, (véa se ilus tra ción) sir va de base 
para que el gru po con si de re que el li bro, pue de ser una al -
ter na ti va de ob te ner pla cer; y se dia lo ga un poco so bre la
fal ta de “per mi so” que a ve ces sue le en con trar se en los no
lec to res, a leer por gus to.

El car tel 4 (véa se ils tra ción) da pie a que se dia lo gue so bre
cómo la lec tu ra, ade más de en san char nues tros ho ri zon tes,
per mi te pro fun di zar en los te mas par ti cu la res de in te rés.
Asii so pue de ser un gran orien ta dor que per mi te con sul tar
a los me jo res ex per tos de cual quier tema.

Se de sea que el car tel 5; (véa se ilus tra ción) sir va de base
para que se tra te el he cho de que el li bro, pue de ser un me -
dio de co mu ni ca ción y acer ca mien to con la gen te.

Con el car tel 6, (véa se ilus tra ción) se quie re pro pi ciar la re -
fle xion so bre cómo la lec tu ra, pue de lle var nos a com par tir
con otros, nues tras opi nio nes y sen ti mien tos, y a que una
con ver sa ción sea más in te re san te.

Se ter mi na esta se gun da par te con los co men ta rios y con
clu sio nes de cada par ti ciapn te, so bre el pun to que más le
im pre sio nó y mo ti vó a de sear leer.

Al lle gar a esta eta pa, se le pide al par ti ci pan te que re fle xio -
ne un mo men to y pien se qué co sas le in te re san o gus tan, no
im por ta qué, pero que le in te re se. Se hace hin ca pié en te ner 
ciu da do de no con fun dir lo que real men te les gus ta, con lo
que pien sa que les de be ría gus tar.
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Una vez de tec ta do al gún o al gu nos in te re ses, se les su gie re
que va yan de “ex cur sión”[se em plea esta pa la bra por que
en ge ne ral pue de es tar aso cia da a ex pe rien cias de aven tu ra, 
pas co, o algo que se hace por gus to] a una bi blio te ca o li -
bre ría, don de se les per mi ta el ac ce so a los es tan tes, y de
acuer do a lo que les gus te o in te re se, bus quen un li bro para
le er lo. Se les re co mien da to mar en cuen ta los si guien tes
pun tos:

1. Que el tema les gus te o in te re se y pien sen que le va a di -
ver tir, o a ser útil.

2. De pre fe ren cia que sea una le cu ra cor ta y de le tra gran -
de. (Esto se re co mien da para que pue dan ter mi nar la y ex -
pe ri men ten la vi ven cia de lo gro, tan im por tan te para
mo ti var y re for zar una con duc ta).

3. An tes de de ci dir qué li bro van a leer, se re co mien da
que lo hoheen; que lean en la so la pa que se dice del au tor,
que lean la ta bla de con te ni do y al gu nos pá rra fo, para ve ri -
fi car si res pon de a sus ex pec ta ti vas.

No se les pre sio na de nin gu na ma ne ra a rea li zar la ac ti vi -
dad, pues una de las aso cia cio nes, ne ga ti vas más fre cuen -
tes con la lec tu ra, y cau sa de un gran re cha zo, es que ésta
fue obli ga da.

Ade más se re co mien da que pro cu ren ha cer muy pla cen te -
ro el mo men to de leer el li bro, a fin de que ellos mis mos es -
ta blez can aso cia cio nes pla cen te ras en re la ción a la lec tu ra.

En la si guien te re u nión se com par te la ex pe rien cia de lec -
tu ra de quien pudo te ner la y se en fa ti za los lo gros, si no fue
agra da ble la lec tu ra, se exa mi na a qué se de bió y cuá les po -
drían ser los co rrec ti vos.

En el caso de que al gu nos par ti ci pan tes no ha yan rea li za do
la lec tu ra, con vie ne te ner cui da do de no emi tir la me nor se -
ñal de re pro che. Se re co mien da por lo tan to, lle var al gu nas
lec tu ras muy bre ves como cuen tos cor tos, ar tí cu los de re -
vis tas, etc., para que en ese mo men to se lean, y se da en tre
me dia y tres cuar tos de hora para ha cer lo.

Se acon se ja que el con duc tor del ta ller pro cu re es ta ble cer
el ma yor nú me ro de con di cio nes para que la lec tu ra se dé
en un am bien te agra da ble; y se com par ten las ex pe rien cias
como en el caso an te rior.

La ter ce ra pre gun ta -¿ Cómo pue do for ta le cer mi pro pó si to
de leer?- tie ne como ob je to pre sen tar a los par ti ci pan tes
una se rie de ejer ci cios, para mo ti var y con cre tar su de ci si -
són de leer, mien tras acu mu la su fi cien tes ex pe rien cias gra -
ti fi can tes de lec tu ra que lo mo ti ven a se guir le yen do0. Los
ejer ci cios son:

1. Se pide a los par ti ci pan tes que re cuer den, por lo me nos
una ex pe rien cia gra ta de lec tu ra, que des cri ban y com par -
tan cómo fue, de que tipo de li bro se tra tó; cúal fue el tema,
y cómo se sin tie ron despúes.

El ob je to de este ejer ci cio es to mar con cien cia de cuá les
fue ron las ca rac te rís ti cas de una lec tu ra pla cen te ra y re for -
zar las ex pe rien cias po si ti vas.

2. Se in vi ta al par ti ci pan te a es cri bir una lis ta de mo ti vos
por los cua les le con vie ne y es co ge leer, como una ma ne ra
de au to mo ti var sea la lec tu ra. La lis ta se com par te con el
gru po.

3. Se pide a los par ti ci pan tes que es cri ban un plan a se -
guir, con me tas pe que ñas y con cre tas para los pró xi mos
dos me ses. El plan debe in cluir:

(a) Cuán do voy a leer, ya sea en can ti dad o en tiem po.
Se hace hin ca pié en que esto sea rea lis ta.

(b) Cuán do lo voy a ha cer. (Días y ho ras).

(c) Pro po ner se vi sis tar una li bre ría; aun que sea sólo
para ver qué hay de nue vo en re la ción a los pro pios
in te re ses.

(d) Si es po si ble, em pe zar a le er le a un fa mi liar, pue den
ser hi jos, abue li tos, al guien en fer mo.

4. Si el par ti ci pan te con si de ra que le pue de ayu dar a en fa -
ti zar sus lo gros, es ta ble cer un con tra to per so nal de pre mios 
para cada vez que ter mi ne un li bro, e in clu so, para cuan do
lle gue a la mi tad, se le su gie re que lo haga con toda for ma -
li dad.
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5. Fi nal men te, se hace un ejer ci cio de vi sua li za ción como 
los su ge ri dos por Maltz7 Jam polsky8, Lee ron9 Ga wain100 y 
otros au to res, a fin de tra ba jar con la au to ge tión, ya que ha
pro ba do la efec ti vi dad de sus re sul ta dos. En esa vi sua li za -
ción la per so na se ve le yen do con in te rés y gus to.

! ¿C ómo es nue va ex pe rien cia de lec tu ra?—será la pre -
gun ta cen tral que cada par ti ci pan te com par ti rá con el
gru po, en re u nio nes se ma na les du ran te los dos me ses si -
guien tes, a fin de re for zar la mo ti va ción a leer que se de -
bió pro vo car du ran te el ta ller. Ade más es tas re u nio nes
se rán de gran ri que za para eva luar lo y ha cer las mo di fi -
ca cio nes per ti nen tes para los fu tu ros ta lle res.

RE SUL TA DOS:

Has ta el mo men to, el ta ller se ha im par ti do a 43 per so nas;
en su ma yo ría han sido es tu dian tes uni ver si ta rios y de am -
bos se xos. Los re sul ta dos ob te ni dos son:

a) En to dos los ca sos se con tac tó con las las ex pe rien cias
no pla cen te ras y/o con la fal ta de es tí mu lo en re la ción a
la lec tu ra.

b) Al re de dor del 30% de los par ti ci pan tes con tac ta ron con
emo cio nes que tu vie ron que ser desho ga das, y despúes
huvo ali vio.

c) Fue no ta ble la fal ta de “per mi so” para leer por gus to, de
la gran ma yo ría de los apr ti ci pan tes.

d) Los car te les die ron opor tu ni dad a que se abor da ran al gu -
nos be ne fi cios de la lec tu ra, que im pre sio na ron a los
par ti ci pan tes y en los que no ha bían re fle xio na do an tes.

e) El 50% de las per so nas no rea li za ron la pri me ra lec tu ra
que se les pi dió, pero la hi cie ron pos te rior men te, en la
se sión don de se les pro por cio nó ma te rial para el efec to.

f) En to dos los ca sos ma ni fes ta ron te ner una me jor ac ti tud
ha cia la lec tu ra así como ha ber la in cre men ta do.

Se es pe ra que en un fu tu ro pró xi mo despúes, de ha ber se
im par ti do re gu lar men te este ta ller, se ten gan re sul ta dos
for ma les, que nos in di quen con ma yor con fia bi li dad los
acier tos y/o erro res del mis mo.

Ade más a tar vés del ta ller se es pe ra cons ta tar cómo se con -
fi gu ran los no lec to res y lle gar a con clu sio nes. Tam bién se
es pe ra, con for me avan ce el ta ller, que las ex pe rien cias po -
si ti vas de los par ti ci pan tes que ya sean lec to res, pue den
ser vir como re troa li men ta ción a los que em pie zan el ta ller.
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