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INTRODUCCION 

H aee eincuenta anos, cuando los primeros libros de texto gratuitos (LTG) 

fueron distribuidos, 37.8% de la poblaei6n en Mexico era analfabe

ta. En 2005, este poreentaje se habia reducido a cerea de SA%'. La expan

si6n de las oportunidades de acceso a la educaei6n en Mexico durante la 

segunda mitad del siglo xx ha dado, sin duda, resultados. La distribuci6n 

de libros de texto ha sido parte de esta politica de Estado de largo a!can

ce dirigida a la universalizaci6n de condiciones basicas de alfabetizaci6n y 

edueaci6n, y en este sentido constituye un aspecto destacable de este pro

ceso. No obstante, e110 no implica neeesariamente que las oportunidades de 

acceso a la lectura sean hoy minimamente equitativas en Mexico y, menos 

aun, que 10 sean las practicas de lectura. 

Durante los ultimos 50 anos la sociedad mexicana ha experimentado 

grandes transformaciones productivas, den1ograficas, institucionales y cul

turales, que han reestructurado el significado y el valor social de la edu

caci6n basica, asi como de la lectura. De ser una habilidad relativamente 

escasa, "saber leer" ha pasado a ser una posesi6n practicamente universa

lizada, al menos en un nivel minima, en particular en 105 ~egmentos mas 

j6venes de la poblaci6n. Al rnisrno tiempo, la lectura de textos impresos 

ha entrado en competencia con atras medias, la que ha disminuido en 

1 Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGl) 1960 Y 2005. 
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terminos relativos a1 peso que esta tuvo en decadas anteriores como (inico 

nledio de aeeeso a la infof111aeion "universalista". En este sentido, podria 

pensarse que la 1ectura ya no constituye un instrunlcnto de diferenciacion 

o ascenso social. 
Sin embargo, cabe preguntarse hasta que punto la lectura, en tanto 

conlpetencia relativanlente generalizada2
, tiene oportunidad de ejercerse en 

Mexico, asi como cuales son los niveles de desigualdad de oportunidades 

en este ambito. En eI caso especifico de los alumnos del sistema educativo 

formal, es razonable suponer que las practicas de lectura estim distribuidas 

de man era desigua!. El numero y diversidad de textos disponibles en dis

tintos ambitos, la frecuencia y el tiempo dedicados a la lectura, asi como 

el significado de la lectura en la vida cotidiana, podrian estar asociados al 

capital educativo y economico de los hogares, y operar como herramien

tas en la reproduccion de la inequidad. 

Este capitulo explora algunos aspectos generales de la relacion entre nivel 

socioeconomico, oportunidades de acceso a la lectura y practicas de lectura 

entre 10s ninos y jovenes mexicanos, a partir de diversas bases de datos nacio

nales. El interes fundamental, en el marco de la celebracion de los 50 anos de 

10s LTG en Mexico, es poner de manifiesto las caracteristicas de 1as pricticas 

de 1ectura entre 10s ninos y jovenes mexicanos, y la relacion de estas pricti

cas con la desigualdad socioeconomica. 

El proposito del trabajo es exponer las carencias en la dotacion de libros 

de gran parte de los hogares mexicanos y la baja incidencia de las practi

cas de lectura, fenomenos que se agudizan en 10s niveles socioeconomicos 

mis bajos. De la misma manera, se busea poner de manifiesto como a pesar 

de que el sistema de educacion publica se ha concebido como una insti

tucion central en la igualdad de oportunidades educativas, existen con

siderables diferencias sociales en las oportunidades para la lectura entre 

escuelas, aun dentro del sector publico (basicamente, en 10 que hace a las 

bibliotecas escolares y de aula). No se trata, entonces, de un analisis espe-

2 Competencia que, coma se sabe actualmente, varia significativamente de acuerdo 
con el origen social de 10s alumnos y muestra, para Mexico en general, niveles conside

rablemente bajos tanto en comparacion con otras paises (Organizacion para la Coopera
cion y el Desarrollo Economicos (oeDE) 2000, 2004 y 2007), como en terminos absolutos 

(Instituto Nacional para la Evaluacion de la Educacion (INEE) 2006). 
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cificamente centrado en 10s LTG, trabajo a mi juicio inlprescinc1ib1e y aLln 

por realizarse; la infor111acion disponible obliga a esc1arcccr aspectos n1;1s 

an1plios del fenOIllCnO de la lectura entre 10s a1ul11nos nlexicanos, la cua1 

es talnbien una oportunidad para conocer las conc1iciones generales en las 

cuales se inscribe una politica C01110 la de 10s LTG. 

Mi intenci6n es que este trabajo sea uti] para evidenciar 10s 11111 ites 

que una estructura social fuertC111ente desigual ilnpone a cua1quier tipo de 

politic a, incluso a las mas universalistas y de mas largo plazo. La tesis que 

sostengo es que las posibilidades de exito de este tipo de politic as estan aco

tadas por la desigualdad social, cuya reproduccion se cue1a aun al interior 

de las propias politicas. Si bien dicha tesis no puede ponerse a prueba en 

un espacio limitado como el de este capitulo, las inequidades en las distri

buciones y pricticas que se exponen aqui pen11iten, 31 lllenos, sostenerla. 

La exposici6n se organiza en tres secciones. En la primera, se presenta 

la informacion relativa a la disponibilidad de libras en los hogares y en las 

escuelas a las que asisten 10s alurnnos mexicanos. Se analiza la desigualdad 

socioeconOl11ica con base en el nLlnlero de libros en el bogar asi COlll0 en 

el tipo de libros a los que los aluml10s tienen acceso, y se analizan tambien 

las diferencias en la disponibilidad y estado de bibliotecas escolares y de 

aula, segun el nivel socioeconomico de 10s a1umnos que asisten a dichas 

escuelas. La segunda seccion presenta indicadores relacionados con la fre

cuencia y tipos de lectura de los alumnos de primaria y secundaria, y des

taca la magnitud de las desigua1dades socioeconomicas en estas pricticas. 

Asil11isnlo, a fin de avanzar en la identificaci6n de 105 factares asociados 

a la frecuencia en la 1ectura, se realiza un anilisis de regresi6n mu1tinivel. 

En la ultima seccion, se resumen los resultados mas destacables y se pre

sentan las concIusiones del anilisis. 

Los datas examinados provienen de dos fuentes: los Examenes de la Cali

dad y el Logro Educativos (Excale), y el Programa para la Evaluacion Inter

naciona1 de Estudiantes (PISA, por sus siglas en ingles). Las pruebas Excale 

se aplican anualmente en Mexico desde 2005, a una muestra de alumnos y 

escuelas de educacion bisica con representatividad a nivel nacional y estatal. 

Ademas de los instrumentos dirigidos a la observaci6n de los aprendizajes, 

se aplican cuestionarios de contexto a 10s a1ulnnos evaluados, asi como a sus 

Inaestros y 105 directores de sus escuelas. En este trabajo se utilizan los datos 
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para sexto de primaria y tercero de secundaria recolectados en las pruebas 

2005, 2007 Y 2008. Las pruebas PISA, por su parte, han sido aplicadas en 

Mexico de manera trianual entre 2000 y 2009. De forma similar a Exca

le, estas pruebas tanlbien aplican cuestionarios de contexto a 10s alulllnos y 

directores . En este trabajo se utilizan los datos de Ias rondas 2000 y 2006. 

DI SPONIBILlDAD DE LiBROS EN EL HOGAR Y EN LA ESCUELA 

Es razonable suponer que las practicas de lectura de niiios y jovenes estan 

fuertemente condicionadas, en primer lugar, por las oportunidades de acce

so a materiales de lectura. En este sentido, el hogar y la escuela constituyen 

los dos contextos principales de acceso3
. En esta secci6n se anaEzan las des

igualdades en las oportunidades de acceso a la lectura, a traves de la C0111-

parae ion del n6mero de Iibros disponibles para los alumnos en sus hogares, 

y de las condiciones de las bibliotecas de sus escuelas. 

Oportunidad de acceso a libros en los hogares 

En los cuestionarios de contexto de la prueba Excale 2005 se pidio a los 

alum nos de sexto de primaria y tercero de secundaria que reportaran la 
cifra aproximada de Iibros disponibles en sus hogares, sin con tar 105 libros de 

la escuela. La tabla 1 muestra claramente la escasez de libros en la mayoria 

de estos hogares, y como se agudiza a medida que se desciende en la esca

la socioeconomica. Practicamente la mitad de 105 alum nos de ambos niveles 

declaro tener 10 Iibros 0 menos en el hogar; aproximadamente 35% declaro 

tener entre 11 y 50 libms, y entre 15 y 20% dijo disponer de mas de 51libros4 

:3 Es posible identificar, par supuesto, otras contextos de acceso como las bibliotecas 
publicas, 0 formas no vinculadas a contextos institucionales especificos, como los pres
tamos a traves de redes de amistad 0 afinidad. Lamenrablemente, para este trabajo no se 

disponen de datos al respecto. 
.. A modo de referencia, considerense los porcentajes de alumnos que reporcan que 

en su hogar hay 10 libros 0 menos, en relaci6n con otros paises evaluados por PISA en 
2006. Grecia: 8.5%; Irlanda: 10.2%; Italia: 8.5%; Espana: 6.6%; Turquia: 23.5%; Esta
dos Unidos: 16.0%; oeDE (pramedio): 10.5%. En 10s paises que no integran la oeDE, los 
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Existe una ligera diferencia en [avol" de los alumnos del nivel secundaria, 

posiblemente debido a la selectividad socioeconomica del abandono escolar' . 

TABLA 1 

Porcentaje de alun1l'los de educaci6n basica segul1 l1umero de libros disponibles 

en et hogar, por quil1tiles de l1ive/ socioecol16111ico (NSE) 

Prilllaria SeCIIlldflrifl 
r-

Qllil1tiles de NS£ Qrrillfiles de NSE 
-

Libos 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Tolal 

MenD, de 11 71.7 63.7 54.8 39.8 19.6 49.7 69.9 61.2 48.2 32.6 127 44.3 

Entre 11 y 50 22.7 27.7 34.6 42.4 39.6 37.5 24.7 31.5 39.2 44.1 35.7 35.3 

Ma, de 50 5.6 8.7 10.6 17.8 40.8 16.8 5.4 7.2 12.6 23.3 51.6 20.4 

Fuente: Excale 2005 (elaboraci6n propia) . 

La desagregacion del n(lmero de libros en el hogar por quintiles de NSE6 

muestra un patr6n sin1ilar en an"1bos niveles educativos. En el quintil supe

rior, los hogares que disponen de 10 libros 0 menos son entre 13 y 20%, Y 

aquellos que disponen de 51 0 mas libms £1uct(lan entre 40 y 50%. Estos por

centeies descienden de manera sostenida con el NSE de los hogares, al pun

to de que en e1 primer quintil, cerca de 70% de los hogares tienen 10 libros 

porcentajes son considerablemente mas elevados. Argentina: 30.1%; Brasil: 39.5%; Chi
le: 22.6%; Colombia: 32.9%; Indonesia: 20.0%; Tai landia: 25.6%; Ttmez: 35 .6%; Uru
guay: 23 .6% (OCDE 2006). 

5 Es interesante contrastar y complementar estos datos con 10s resultados de la Encuesta 
Nacional de Lectura , Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta 2006), rea
lizada por el Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM. Esta encuesta se aplic6 en el 
ano 2005 en 29 entidades de Mexico, a una muestra de 4057 individuos de 120 mas ai10s 
cumplidos. 63% de los entrevistados manifesto disponer de libros en cl hogar que no fueran 
de texto escolar, mientras que 36.1% dedaro posecr 10 libros 0 menos que no fueran de tcx
to. Se trata de una estimaci6n tnas generosa (cuya diferencia con la presentada aqui podria 
explicarse par razones de muestreo) , pero que no oculta el hecho de que en una propor
cion Il1UY importante de los hogares mexicanos existe una muy escasa dotaci6n de libros. 

6 A partir de cada una de las bases utilizadas se construyeron indices factoriales del 
NSE , considerando las variables que miden el nivel educativo de los padres del alumno, 
los bienes en el hogal' y la ocupaci6n del padre (vel' anexo metodol6gico al final de cste 
capitulo para los detalles). 
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o menos, y solo 5% dispone de mas de 51 libras. La diferencia mas grande 

se da entre los quintiles 4 y 5, 10 cual da enenta de un sign ificativo nivel de 

concelltracion socioeconom ica en la disponibilidad de libras7. 

En la tabla 2 se muestra la informacion relacionada con la disponibili

dad de libros ell eI hoga r de los alum nos de 15 aJlos, a pa rtir de la prueba 

PIS A 2006. La primera fil a da cuenta del porcentaje de alum nos en cuyo 

hogar existen 10 0 menos libros. En este ca so 110 se exciuyeron explicita 

mellte de la pregunta los libras de la esc uela , 10 que puede explicar que los 

porcentaj es seall Ii geramente menores a las obtenidos por Excale (es pro

bable que en un gran porcentaje de hogares mex ica nos los unicos libros 

disponibles sca n los escolares). Aun bajo estas candiciones, cerca de 37% 

de los alumnos evaluados por PlsA dij eron tener 10 libros 0 menos en su 

hoga r. El patron de desigualdades observado en la tabla anterior se repite: 

solo 12% de los hoga res del guintil superior se encuentran en esta situa

cion , mientras que en los hogares del quintil mas bajo esta proporcion cre

ce a 60%. Al igual que con los datos anteriores, el mayor tamano relativo 

de la brecha entre los quintiles 4 y 5 permite conciuir la existencia de una 

fuerte concentracion en 10s hogares mejor posicionados. 

TABLA 2 

Porcel'ltaje de alulI1l1os de 15 alios que poseel'l l11el'lOS de 10 libras ell el hogar 

y 110 dis1'o l1el'l de rlistintos tipos de libros, par quiltliles de NSE 

Quillliles de NSE 

I 2 3 4 5 Total 

Hogar, dispone de 10 0 menos Iibros 60J 48.7 37.9 27.0 11.5 36.7 

Hogar, no dispone de libros de consulta 37.8 24J 17.1 12.7 7.9 19.8 

Hogar, no dispone de diccionario 4.4 2.2 1.5 1.3 0.8 2.0 

Hogar, no dispone de literatura clasica 73.6 61.4 52.4 40.2 21.4 49.6 

Hogar, no dispone de libros de poesia 67.1 55J 49.9 42.9 32J 49.4 

Fuente: I'I SA 2006 (claboracion propia). 

7 Los l'esultados de la Encucsta Nacional de Leetura tambien se presentan desagre
gados par NSI:: del hogar, y permiten corroborar la magnitud de [as desigualdades en la 
dotaei6n de libros: 55% de 10s hogares de nivel mas bajo declararon tener menos de 10 

libros que no (ueran de texto, contra 9.6% de 10s hogares de nivel Im1s e1evado. 
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El resto de las filas de la tabla 2 per mite un mayor detalle sobre la 
estructura de las carencias en las bibliotecas de los hogares mexicanos. Se 

pregunto a los alumnos par la ex istencia de cuatro tipos de libros: de con

sul ta para la escueia , diccionarios, Iiteratura ciasica y poesia. Es posible 

observar agui dos patrones diferenciados, segllll se trate de obras de con

sul ta 0 de literatura'. Los libras de consulta y los diccionarios parecen ser 

par te de una dotacion basica de la mayoria de los hogares, al punto que 

l1l1ica mente 2% de los entrevistados dijo no disponer de diccionario y 20% 

dij o 10 mismo respec to de los libros de consulta escalar. N o obstante, el 

patron de ineguidad social se vuelve a presentar con fuerza en 10 que to ca 

a los libros de consulta: solo 8% de los hogare5 del guintil superior no dis

pone de ellos, mientras que en el quintil inferior este porcentaje es de 38%, 

esto cs, una cifra cuatro veces y 111edia superior. En este caso, la brecha de 

mayor tamano esta entre los hoga res de los quintiles 1 y 2. 

A diferencia de los libras de consul ta y los diccionarios, la presencia 

de Iiteratura en el hogar cs mucho menos frecuente. Apraximadamente 

la mitad de to dos los entrevistados dijeron no poseer libros de literatura 

ciasica 0 poesia. En cl guintillmls alto estas proporciones son , respectiva

mente, de uno de cad a dos y un o de cada tres hogares9 En el quintil mas 

bajo , 105 hogares que no poseen ese tipo de literatura son tres de cada cua

tro y dos de cada tres, respectivamente. Para el caso de la Iiteratura c1asi

ca, la brecha de mayor tamano esea entre los hogares de los guintiles 4 y 5, 

mientras que para los Iibros de poesia, algo mas frecuente s, las diferencias 

mayores se observan en la comparacion de los quintiles 1-2 y 4-5, aunque 

menos claras que en el caso anterior. 

Estos datos, aunque genera les, permiten dar cuenta de cuatro feno

menos . En primer lugar, la gran escasez de libros en la mayor parte de los 

8 Los ejemplos que se ofrecen en el euest ionario PISA 2006 en espaiiol sobre litera
Cura "cJasica" son "El Q 1fijote; Cervantes", y "La dilJilltl cOllledia; D ante". Cabe Ilamar la 

acencion sobre Ias dificuItades que representa observar el tipo de Iibros disponibles a par

tir de preguntas basadas en ca tegorias pre-construidas, cuando es posible que 105 entre 

vista dos utilicen eategorias diferentes para cJasificar sus lecturas . 
') El cnfasis en la dcsignaldad no dcbe haecr pcrdcr de vista 10 cscaso de la presencia 

de libros asociados a la "aIta cultura" 0 Cl la "cultura eonsagrada", induso en 10s hogares del 
quintil superior. En uno de cada tres de cstos hogares 105 alumnos no dcclaran la cx is

teneia de Iibros de poesia, y en uno de cad a cineo no ex isten libros de literatura clasica. 



582 EMILlO BLANCO 

hogares en los que viven los ninos y j6venes mexicanos. En segundo lugar, 

la existencia de un patron de desigualdad socioeconomic a, que perjudica 

notoriamente a los hogares de nive! mas bajo, con independencia del tipo 

de libros considerado. En tercer lugar, la estratificacion en la clase de libros 

disponibles: los libros de referencia escolar son los mas frecuentes y los de 

distribuci6n Inas hOlnogenea, esto es, los que de alguna Inanera logran "uni

versalizar" el acceso a por 10 menos algun tipo de libra en e! hogar. Por su 

parte, los libras no vinculados a la escue1a , representantes de la " literatu

ra", son n1ucho n1as escasos, 10 que es cOlnpatible con la hip6tesis de que 

para su adquisici6n y aprovecha,miento son necesarios niveles elevados de 

capital econ6n1ico y cultural. Finaln1ente, se observan patrones diferen

tes de concentracion seg{m e1 nivel de generalizacion de los libros. C uan

to menos generalizado esta un libra, la diferencia favorable a 105 hogares 

Inas pudientes es mayor; en calnbio, cuando un libro esta generalizado, la 

diferencia mayor es la que perjudica a los hogares mas pobres. Esto ulti

Ino es ilnportante para caracteri zar la desventaja que representa vivir en un 

hogar del quintil inferior respecto de las posibilidades de acceso a la lee tu

ra: incluso cuando se trata de libros de consulta para la escue!a, casi 40% 

de los entrevistados declara no poseer este tipo de ejemplares. 

Oportunidad de aceeso a libros en. las eswelas 

Si bien no es sorprendente que la disponibilidad de libras en los hogares de 

10s alu111nos mexicanos refleje los enOrInes niveles de desigualdad socioeco

nomica, seria esperable que el a111bito escolar, en tanto constituido histo

ricamente COll10 ambito de dernocratizacion del acceso al conocin1iento, 

anulara 0 atenuara de manera sensible estas diferencias. Sin embargo , la 

investigacion educativa existente muestra que muchas caracteristicas de las 

escuelas se inclinan a seguir el patron de desigualdad socioecon6mica, mas 

que a revertirlo. Las escuelas que operan en 105 contextos mas empobreci

dos tienden a presentar peores condiciones de infraestruetura y materiales 

edueativos e, incluso, son proclives a recibir a los maestros con menos expe

riencia (Schmelkes et al. 1997; INEE 2007). ~Hasta que punto este patron 

se refleja en las condiciones de las bibliotecas escolares y en la cantidad de 
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libros disponibles en ellas , asi como en las condiciones de las bibliotecas de 

aula? Estos son los resultados que se analizad.n en esta sec cion. 

La tabla 3 muestra tres tip os de porcentajes, elaborados con base en 

las respuestas de los direetores de primaria y secundaria , sobre las eseuelas 

escolares: 

1. Tnexistencia de una biblioteca; 

2. insuficiencia de las instalaciones de la biblioteca; 

3. instalaciones de la biblioteca escolar en estado regular 0 malo. Se des

agregan los resultados por quintil de NSE pramedio de la escuela iO
, y se presentan 

ademas de manera separada los porcentajes para las escuelas del sector publico. 

Los resultados son preocupantes, sobre todo cuando se consideran a la luz de la 

escasez de libras en la mayor parte de los hogares de los alumnos: 44% de los 

directores de primaria Inanifestaron que en su eseuela no existe una bibliote

ca , n1ientras que 29% de los direetores de seeundaria respondieron 10 propio. 

TABLA 3 

1I1existel'tcia y cortdiciol1es de la biblioteca escolar en educaci611 primaria 

y sewndariaJ pal' quintiles de NSE escolar 

Primnria Secuudaria 

QUi/lliles de NSf Qlli"tiles de NSE 

1 2 3 4 5 Tolal 1 2 3 4 5 

Inexistencia de 
58.5 

biblioteca escolar 
51.5 47.6 43.8 22.4 44.2 51.0 43.6 27.7 14.4 8.3 

(seclor priblico) 58.6 51.1 47.9 44.2 34.2 49.6 51.2 44.0 28.2 14.4 5.9 

Biblioteca escolar 
64.9 49.7 

insuficiente* 
49.5 45.0 29.6 45.7 67.9 47.0 47.3 32.7 18.2 

(sector prlblico} 69.9 49.7 49.0 46.0 43.8 51.9 68.1 47.2 47.7 32.5 20.8 

Estado regular 0 
71.7 63.9 57.0 52.3 26.8 50.5 56.7 53.0 52.3 48.9 21.2 

malo* 

(seclor priblico) 71.5 63.9 57.1 53.1 41.5 59.4 57.3 53.1 52.9 51.0 31.3 

Tolal 

28.7 

34.6 

39.2 

46.7 

44.1 

52. 6 

* Porcentaje calculado sabre la base de directores que declaran la existencia de biblio
teca en la escuela. 
Fuente: Excale 2005 (e1abor~ci6n propia). 

10 Para ubicar alas escueias en quintiles de NSE se agreg6 coma promedio escolar el 
indice del NSE calculado para cada alumno, y a partir de este indice se consrruyeron los 
quintiles de nivel escolar. 
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El panoranla se torna aun Illas dran1.atico si se ton1a en cuenta la des~ 

igualdad en la distribuci6n de este indicador de acuerdo con el NSE escolar. 

En primaria , la diferencia entre las escuelas sin bibJioteca de los quintiles 

1 y 5 es de 36 puntos porcentuales en perjuicio del primero. Vale la pena 

destacar, ademas, que solo en el llltimo quintil se observa una reduccion 

importante en la incidencia del indicador. En secundaria, la diferencia entre 

los quintiles 1 y 5 es aun mas notoria: 43 puntos porcentuales. AI obser

var la distribucion en el sector publico se revela que las diferencias no se 

explican unicanlente con base en las escuelas privadas, sin 0 que tambien el 

sector pubhco es en si nlisnlo heterogeneo. Las diferencias entre los quin

tiles extreIllOS de primaria y secundaria publicas son, respectivanlente , de 

24 y 45 puntos. 

El resto de los indicadores presentados en la tabla 3 muestra patrones 

de desigualdad similares. De las escuelas que cuentan con biblioteca, casi la 

mitad de los directores de prinlaria afirnlan que sus instalaciones son insu

ficientes, y 10 propio hac en cuatro de cad a 10 directores de secundaria. La 

incidencia de este indicador en el primer quintil duplica a la del {lltimo en 

primaria, y es 3.8 veces superior en secundaria. Asimismo, cuando se pre

gunta a los directores por el estado de la biblioteca escolar, alrededor de 

la Initad en cada uno de los niveles 10 califica COlno "regular" 0 "Inalo". 

Nuevalllente, en este caso la desventaja de los prinleros quintiles es IUUY 

notoria en an1bos niveles, aun si se considera unicamente el sector publico, 

Estos datos permiten constatar la existencia de un problellla serio en la 

capacidad del sistema educativo mexicano de ofrecer oportunidades equi

tativas de acceso a libros a traves de las bibJiotecas escolares a nivel de la 

poblaci6n general, pero muy especialmente para los sectores sociales de 

menos recursos. Si se considera que tambien son estos sectores 105 que dis~ 

ponen de menor cantidad de libros en sus hogares, es posible afirmar que 

la· institucion educativa no solo no logra compensar las diferencias sociales 

de origen, sino que las reproduce e intensifica. 

La informacion disponible tanlbien permite conocer el numero aproxi~ 

mado de libros con los 'que cuentan las bibliotecas esc.clares. En la tabla 4 se 

nluestran 105 porcentajes de bibliotecas escolares en primaria Y secundaria, 

segun el numero de libros disponibles en ellas. Se observa un patr6n cla

ramente diferenciado entre prilnarias y secundarias. Mientras que en pri~ 
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maria una de cada cuatro escuelas posee menos de 100 Iibros, s610 una de 

cada 10 escuelas de secundaria se encuentra en dicha situacion. La mayor 

parte de las escuelas de primaria (cerca de un tercio) dispondria de entre 

100 y 200 libros en la biblioteca, mientras que en secu ndaria alrededor de 

la mitad de las escuelas poseeria mas de 400 libros. 

TABLA 4 

NUl11cl'O de libros en la biblioteca escolar en pril11aria }' secundaria, 

por quintiles de NSE escolar 

Prilllaria* Sewl1daJ"ia 

Qllilltile~ de NSCi Qllillliles de NSE 

1 2 3 4 5 TOIa/ 1 2 3 4 5" 
Menos de 100 38.5 30.8 25.7 21.3 17.9 26.7 143 13.4 11.5 7.6 8.2 
Entre 100 y 200 35.4 36.9 35.3 32.4 18.7 31.7 17.4 16.2 12.0 123 15.7 

Entre 200 y 400 18.5 21.5 28.7 30.1 21.6 24.2 26.0 23.8 20.7 16.5 18.4 
Mas de 400 7.7 10.8 10.3 162 41.8 17.4 423 46.6 55.8 63.7 57.7 

TolD/ 

11.0 

14.7 

21.0 

53.2 

* La confiabilidad de las estimaciones puede verse afectada por el bajo numero de 
escuelas en la base (n=697). 
Fuente: Excale 2007 y 2008 (elaboraci6n propia). 

La desigualdad asociada al NSE escolar es mucho mas notoria en el nivel 

de primaria que en el de secundaria. En el primero, cerea de 39% de las 

escuelas del quintil mas bajo contarian con menos de 100 libros, Inientras 

que s610 18% de las del quintilmas alto se encontrarian en dicha situaci6n. 

En secundaria, los porcentajes son de 14 y 8% para 105 quintiles 1 y 5 res

pectivanlente. Si observamos alas escuelas que se encuentran en la situa~ 
ci6n mas [avorable (400 0 mas libros), s610 8% de las primarias del quintil 

1 se encuentran en esta categoda, contra 42% de las del ultimo quintil. En 

secundaria, en cambio, 105 porcentajes respectivos son 42 y 58 por ciento. 

Consideremos ahora las bibliotecas de aula en el nivel prima rio, insu

mo basico para el trabajo cotidiano del maestro. De manera similar a 10 

realizado en el caso de ·Ia biblioteca escolar, en la prueba Excale 2005 se 

pregunto a los directores de primaria acerca de la existencia, suficiencia, 

y estado general de las bibliotecas de aula en su escuela. Los resultados se 

presentan en la tabla 5. 
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TABLA 5 

Inexistencia y condiciones de la biblioteca de aula en educacion primaria, 

por quilt /i les de NSE escolar 

I- 1 
Qllilltiles de NSE 

2 3 4 5 

Inexistencia de biblioteca de aula 15,S 15,1 9.5 73 20.7 

(sector publico) 16,0 15.1 9.4 5,6 1,6 

BibHoteca de aula insuficiente 64,9 51.0 44.7 36,8 43.6 

Estado de la biblioteca de aula regular 0 malo 56,6 48,9 52.1 46.5 35,6 

Fuente: Excale 2005 (elaboraci6n propia). 

Total 
13,2 

11,8 

49,3 

50,0 

La situacion de las bibliotecas de aula no parece, en principio, tan pro

blematica como en 10 relacionado con las bibliotecas escolares , Respecto 

de los directores 13% sellalaron que en sus escuelas no existen bibliote

cas de aula. Es preocupante, sin embargo, la magnitud de las diferencias 

dentro del sector publico, en perjuicio de las escuelas mas pobres, Tambien 

es preocupante observar que alrededor de 50% de los directores senalaron 

que las instalaciones de las bibliotecas de aula son insuficientes, y que 50% 

expresara sob re el estado de dichas instalaciones como "regular" 0 "malo", 

El juicio sobre la insuficiencia de la biblioteca, aden1's, se incrementa a 

medida que se desciende en los quintiles de NSE, 

Ahora bien, la disponibilidad de libros en la escuela constituye apenas 

una base, un conjunto de condiciones materiales para el desarrollo de las 

oportunidades de acceso a la lectura por parte de los alumnos, pero de nin

gun modo implica que estas oportunidades sean adecuadamente ejercidas 

en las escuelas, Es aqui que entra en juego el papel de los educadores como 

promotores de la lectura, Si bien no puede estimarse aqui su importancia, 

se espera que los maestros tengan cierta influencia en las disposiciones a la 

lectura por parte de los alumnos, En los contextos socioeconomicos mas 

pobres, ademas, es probable que los maestros sean de los unicos agentes 

que pueden acercar a las alumnos a la lectura, 

En el ano 2008, la prueba Excale para tercero de secundaria pregun

to a los alumnos si sus maestros les dejaban trabajos 0 investigaciones para 

realizar en la biblioteca. Lamentablemente, la pregunta no fue formula -
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da con mayor precision, 10 que impide saber si las respuestas refieren a la 

biblioteca de la escuela, a una biblioteca p6blica 0 a otro tipo de biblioteca, 

No obstante, puede considerarse una medida aproximada de las practicas 

docentes que incentiva n en los alumnos actividades de busqueda y lectura 

de libros en forma independiente, Los resultados se presentan en la tabla 6, 

TA BLA 6 

Porcentaje de lI1aestros que dejan trabajos para reaUzor en una biblioteca, 

par quintiles de NSE escolar 

Quildiles de NSE I 
r-' -

1 2 3 4 5 Torol 

Nunca 0 co n poca frecuencia 63.6 67,0 6S,9 69,9 70.S 6S.0 

Frecuente o muy frecuentemente 36.4 33.0 31.1 30,1 29,2 32,0 

Fueme: Ex cale 2008 (elaboraci6n propia). 

En este caso, si bien no se presentan las marcadas desigualdades repor

tadas en indicadores anteriores, 10 alarmante es eI porcentaje de casi 70% 

de alumnos que indican que sus profesores no les dejan tareas 0 investi

gaclOnes que impJiquen utilizar una biblioteca, Si bien se trata de un dato 

poco refinado, es posible tomarIo como un elemento de diagnostico, sobre 

la escasa disposicion de los docentes a utili zar materiales educativos distin

tos a los aprobados oficialmente, 
Hasta aqui se han expuesto los grandes niveles de desigualdad existen

tes en relacion con las bibliotecas escolares y de aula, las cuales perjudican 

sisten1aticamente a 10s centros de ll1enor NS E, aun dentro del sector Pllbh
co. Asimismo, se ha puesto de relieve la baja disposicion de los docentes 

a incIinar a sus alumnos a hac er uso de las bibliotecas. Los datos parecen 

corroborar que , si bien iniciativas COlll0 la de 105 LTG tienen un caracter 

fuertemente igualitario, sus efectos podrian ser muy limitados en tanto se 

inscriben en contextos sociales desiguales, La persistencia de las desigual

dades economicas y educativas asociadas a la estructura social no s610 crea 

oportunidades diferentes para la lectura en los hogares, sino que tambien 

se reproduce en el sistema educativo, segmentando las oportunidades para 

los alumnos, 
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LAS PRAcTICAS DE LECT U R A DE LOS ALUM NOS 

~Se reflejan las desigualdades materiales abservadas anteriarmente en las 

practicas de lectura de las alum nos? Los datas permiten abtener infor

Inaci6n sobre un conj unto de pd.cticas de lectllra que, allnque limitado , 

abarca diversas aspectas del fenomena". En este apartada presenta indi

cadores sobre practicas relacionadas con la lectura en el anlbito fami liar 

de las alumnas y con la frecuencia de usa de libras par parte de las pra

pios alunll1os. AsimislTIO, realizo un ana li sis de regresi6n sabre un indice 

de frecuencia de lecturas, con el abjetiva de identifica r la asaciacion entre 

la s practicas de lec tura y un canjunta de va riables familiares y escolares. 

Desigualdades en las practiras de lectura 

En la prueba Excale 2007 para sexta de primaria se pregunto a las alumnas 

acerca de la frecuencia con la que se leen libras 0 periodicos en la familia , 

mientras que en PTSA 2000 las alum nos fueran interragadas acerca de la 

frecuencia con la que conversan sabre libras con sus padres. Se trata de dos 

aspectas relacianadas con el enmarcamienta Llmiliar de las practicas de lec

tura que permiten apraximarse al valar que se les concede en las hagares 

mexicanas. La tabla 7 muestra que, a nive! general, casi seis de cada diez 

alumnas de primaria manifiestan una frecuencia baja 0 muy baja de lec

tura en su familia. Esta sugiere que, inclusa cuanda en 105 hagares pue

dan existir libras, ella no significa que sean leidas". 

11 Observar las pracricas de lectura a traves de cuestionarios estandarizados Supo
ne riesgos ev idences en terminos de confiabilidad . Al pregu mar a los individuos par sus 
practicas, en luga .. de observarlas de manera directa , el invescigador se cxpone a fuenes 
distorsiones en la informaci6n , derivadas de errores en los rep ones 0 de la tendencia de 
los sujetos a ofreccr respuestas socia lmente aceptadas. Con [ado, cons idero que 105 resul
tados son suficientemente interesantes coma para llamar a la reOexi6n y profundizar la 
investigaci6n en este campo. 

12 SegllJ11a Encuesca Nacional de Lectuca 2005, s610 56.4% de los entrevistados decla
raron leer libros. En cl grupo de doce a diez y siete allos el porcentaje alcanz6 66.6%. 
Entre los grupos soc ioeconomicos medio~altos y altos, este porcentaje fue de 76%, con
tra 37% del nivel Illas bajo. Merece la pena destacarse cambien cl hecho de que, entre 
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TABLA 7 

Prewenda de leetllra de periodicos 0 libros ell la jal//ilia del alul///1o, 

I'DI' quilltiles de NSE 

Q"intiles de NSE 
-.-

1 2 3 4 5 

Casi nunca a pacas veces 77.2 71.2 62.1 51.5 38.4 

Muchas veces a casi siempre 22.8 28.8 37.9 48.5 61.6 

Fuente: Exca le 2007 (e1aboraci6n propia). 

Total 

59.9 

40.1 

La camparacion par quintiles de nivel saciaecanomico revela gue el 

patron de las practicas de lectura sigue de cerca las desigualdades relacia

nad.s Con la pasesion de libras, y 10 hace de una forma similar a la de la 

distribuci6n de 105 libros Inas escasos, es decir, que existiria una concentra

cion de las practicas frecuentes de lectura en las hagares del ultimo quin

til. En este, mas de 60% de 105 alumnas manifestaran que en sus familias 

se lee con frecuencia, mientras que en las hagares del primer quintil este 

parcentaje solo fue de 23 par cienta. 

Par su parte, cuando se pregunto alas alumnos de 15 anas acer

ca de la frecuencia con la que en su hagar se discute acerca de libras 

(tabla 8), casi 40% declaro qu e esa no suced e nunca, 0 SI acasa pocas 

veces en el a11a, mientras qu e Illas de 60% declaro que dicha practica 

tiene lu gar al menos una vez al mes. Nuevanlente, existe un nlarcado 

patron de desigualdad en perjuicia de las sectares mas pabres: 60% del 

primer guintil contra 17% del ultimo declararan no discutir sabre tenus 

relacianadas con 105 libras. Entances, no solo la distribucion material de 

las libras es prafundamente desigual en las hagares mexicanas, sina que 

la reJevancia de la lectura varia sistelnaticamente seg6n el nivel socio
econ6nlico. 

quienes declararon leer libros, casi 40% no pudieron rccordat el llltimo libro Icido, 10 
cual podria tomatse como un indicador aproximado de la re1evancia que tiene la lectu
ra para esta parte de la poblaci6n. 
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Quilltiles de NSE 

1 2 3 4 5 TOlaf 

Nunca 0 pocas veces al aria 59.7 48.4 35.9 30.0 17.4 38.2 

Al menos una vez al mes 40.3 51.6 64.1 70.0 82 .6 61.8 

Fuente: PISA 2000 (elaboraei6n propia). 

La prueba PlSA 2000 tambien pregunto acerca de la frecuencia con 

la gue los alull1nos hadan usa de libros de la biblioteca escolar 0 de una 

biblioteca publica. Los resu ltados, presentados en la tabla 9, son muy suge

rentes. En primer lugar, se observa gue el porcentaje de jovenes gue no 

usan las bibliotecas pllblicas es muy grande (pdcticamente 70%), la cual 

da cuenta de la escasa penetracion social de esta forma de acceso a la lec

tur • . En segundo lugar, dicho porcentaje es considerablemente superior al 

de guienes declaran no utilizar las bibliotecas escolares (45%), si bien este 

61timo tambien es elevado. Ambas cifras dan cuenta de 10 poco extendido 

de ·ciertas practicas relacionadas con la lectura. 

TABLA 9 

Frewellcia de IIS0 de bibliotecas escolares y publicas ell alul1mos de 15 ajios, 

por quintiles de NSE escolar 

Biblioteca escolar Biblioleca p,ibfica 

Quilltilts de NSE Qlfilltilts de NSE 

2 3 4 5 TOlaf 2 3 4 5 Tolof 

Nunca 0 pocas veees 
48.5 45.0 43.9 43.3 45.5 al ano 45.3 64.4 62.9 64.6 72.3 80.5 68.9 

AI menos una vez 
51.5 55.0 a1 mes 56.1 56.7 54.5 54.7 35.6 37.1 35.4 27.7 19.5 31.1 

Fuente: ).>ISA 2000 (elaboraei6n propia). 

Si se atiende a la diferenciacion por guintiles de NSE, emergen patro

nes gue contrastan con la desigualdad sistematica observada en indicadores 
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anteriores. En el caso del usa de la biblioteca escolar, practicamente no se 

observan diferencias entre guintiles de NSED Cabe preguntarse cuales son 

Ias razones de gue solo la mitad de Ios alumnos haga un uso minimamen

te frecuente de sus bibliotecas escolares. ~Es posible construir una explica

cion general valida para to dos los estudiantes 0 deben ensayarse hipotesis 

diferentes seg6n su posicion social? Ya hemos visto gue, en las escuelas gue 

atienden a los alumnos de men or NSE, las bibliotecas tienden a estar en peo

res condiciones y a estar menos dotadas de materiales, 10 gue podria expli

car parte del fenomeno. En el caso de los alumnos mejor posicionados, par 

su parte, la baja frecuencia de uso de Ias bibliotecas escolares podria expli

carse par eI hecho de gue los alumnos no necesitan recurrir a ellas, en tan

to cuentan con otras fuentes de acceso a. la. lectura. 

La h ipotesis anterior se fortalece al observar el patron de uso de 

las bibliotecas publicas: son los alum nos de Ios hogares de menor nivel 

socioeconomico los gue declaran hacer mayor uso de estas. 36% de Ios 

alumnos del primer guintiI man ifestaron recurrir alas bibliotecas publi

cas aI menos una vez al mes, mientras gue unicamente 20% de los alumnos 

del guintil superior se ubicaron en esa categoria. Estos datos son compati

bles con la hipotesis de gue aI menos una parte de Ios .lumnos de Ios sec

tores mas bajos compensan la ausencia de libros en el hogar con el recurso 

de las bibliotecas publicas. En otras palabras, podria ser gue, hasta cierto 

punto, las bibliotecas publicas cumplieran una funcion de acercamiento a 

la lectura en Ios sectores sociales mas b.jos. 

Llegamos agui al punto crucial del trabajo, relacionado con Ias practi

cas concretas de Iectura. ~Cua les son las respuestas de los alumnos cuando 

se los interroga directamente acerca de la frecuencia 0 eI tiempo gue dedi

can a la lectura? Tanto en las pruebas Excale como en PISA se incluyeron 

preguntas en este sentido, formuladas de distinta manera, 10 cual permite 

tener distintos angulos de acercamiento al fenomeno14 . 

Il '£5[0, sin embargo, no implica que e1 uso de Jas biblioteeas escolares sea equitati
vo , dadas las diferencias expuestas en el apartado anterior. 

J4 Nuevamente, es necesario ser eauteJosos en euanto a la eonfiabilidad de 105 resul
radas que se presentan, considerandolos apenas un primer aeercamiento a las practicas 
cuyo estudio merece observaeiones direetas a traves de tecnicas cualitativas. 
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En la prueba Excale de 2005 se pregunto a los alumnos acerca del 

tiempo dedicado a la lectura en la semana pasada. Por razones de espacio 

me concentrare unicalnente en las categorias que clan cuenta de la lectura 

como una practica infrec uente . En la tabla 10 se presentan los porcentajes 

para aquellos alumnos que declararon leer una hora 0 menos en la semana 

anterior, 0 no haberlo hecho en absoluto. Los resu ltados pueden conside

rarse alarmantes: entre 54 y 59% de los alumnos de pri maria y secundaria 

dedararon haber leido menos de una hora en la semana anterior a la apli

cacion del cuestionario. Las cifras son muy simi lares para alnbos niveles 

educativos y muestran , globalmente, que la mayor parte de los alumnos 

simplemente no lee por iniciativa propia. 

TAllLA 10 

Tiempo de lectura de 105 alliin nos de primaria y seC/",daria el! la semana pasada, 

por quintiles de N SE 

Primaria SeClmdaria --
Quil1tiles de NSE Qllillliies de NSE 

-
1 2 3 4 5 TOlal 1 2 3 4 5 Tolal 

1 hora 0 menos 66.6 65.5 64.6 61.7 54.4 62.5 63.5 64.3 60.3 58.0 51.4 59.4 

No Jeya 13.1 8.6 5.8 4.5 4.2 7.3 16.3 6.8 6.1 5.4 4.5 7.8 

Fuente: Excale 2005 (e1 aboraci6n propia). 

Asimismo, la tabla 10 revela que son los alumnos pertenecientes a los 

niveles m:ls bajos quienes dedararon menores tiempos de lectura, aunque 

sin que estas diferencias tengan la magnitud de la existencia de libros en eI 
hogar. !ncluso en el qu intil superior, mas de la mitad de los alum nos deda

raron haber leido menos de una hora la semana anterior. 

Los resultados de Excale 2008, para tercero de secundaria , no solo for

talecen estos hallazgos sino que ademas proyectan una sombra de duda sobre 

eI grado en que la escuela funciona como una agencia promotora de la Iectu

ra. La tabla 11 presenta, por separado, los porcent;ties de alumnos que deda

raron tener qU'e leer menos de 10 y menos de 5 paginas por dia para realizar 

sus tare as escolares. Como puede verse, alrededor de 80% de los alum

nos respondieron leer 10 paginas 0 menos por dia, y 46% cinco paginas 0 
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menos15
. Esta situacion 5610 puede ser calificada con10 catastr6fica , en tan

to la escuela no esta promoviendo la consolidacion de h:lbitos academicos 

en un mon1ento crucial de las trayectorias educativas de los estudiantes 

Uusto antes de ingresar al nivelmedio superior). Es interesante la ausencia 

de un patron sistematico de diferenciacion socioeconomica, la cual mues

tra 10 extendido de esta situacion a 10 largo de todo el sistema educativo. 

TABLA 11 

Nu mero de paginas lefdas para acti"idades escolares 

por 105 altmmos de sect.llularia, por quintiles de NSE 

f--
Qllill(iles de NSE 
--"-

J 2 3 4 

Menos de 10 paginas por dia 79.3 81.3 82.0 81.9 

Menos de 6 paginas por dia 41.2 45.7 48.4 49.5 

Fuente: Excale 2008 (elaboraci6n propia). 

5 TOlal 

77.6 80A 

45.8 46.1 

En la prueba PISA 2000, por su parte, se pregunto a los alumnos acer

ca de la frecuencia con la que rea!izaron seis tipos de lecturas en el ano. La 

tabla 12 muestra el porcentaje de alul11nos que respondieron que "nunca" 

o "pocas veces al ana" le en ese tipo de textos. Como puede observarse, la 
categoda menos frec uentada de lecturas son las paginas web y los correos 

electronicos, con cerea de 74%. Probablemente esto se relacione con la baja 

disposicion de computadoras por parte de estos alumnos en el momento 

de la encuesta (solo 23% contaba con este tipo de tecnologia en su hogar). 

Las siguientes categodas con menor nivel de lectura son los comics y los 

!ibros de no fiecion, cercanos a 60%. Por u ltimo, las lecturas mas frecuen

tadas son las revistas, !ibros de ficcion y periodicos: cerea de 40% de los 

alumnos respondieron que leen estos items con baja frecuencia. 

1$ Segun 10s claws de la Encuesta Nacional de Lectura 2005, del grupo de j6venes 

de 12-17 aii.os, s6lo 49.7% declar6 leer d iar io 0 varias veces a la semana para la escue
la. El resto (50.3%) se desagrcg6 en lecturas de menor frecucncia, desde "u na vez a la 
semana" (17.5%), hasta "nunca" (15. 5%) (Conacu lta 2006, p. 32) . Tambien es intcresante 
dcstacar que, pa ra este mismo ran go, ca si 62% de los j6venes dcclararon no haber leido 

nunca 0 no acostumbrar leer literatura, y s610 11% declar6 hacerlo diariamente 0 var ias 
veces a la semana (ibid., p. 31). 
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TABLA 12 

Poreentaje de alumuos de 15 aFios que 110 leen 0 leen muy poeas veees 01 0110 

105 /terl1s co/1,sultadosJ por quintiles de NSE 

Qt,lintiles de NSE 
-, 

1 2 3 4 5 Total 

Revistas 58 .1 45. 3 38.2 27.2 16.8 37.1 

Comics 72.3 61.1 57.2 53.1 53.2 59.4 

Libros de ficci6n 46.7 42.6 40.0 40,4 42.2 42.4 

Libros de no ficci6n 68.3 65.2 59.9 55A 44.5 58.6 

E-mail y web 91.5 86.2 81.4 71.8 37.3 73.5 

Peri6dicos 45.9 43.8 40.1 32.9 26.6 37.8 

Fucnte: I'I SA 2000 (elaboraci6n propia). 

El analisis de las diferencias por quintiles de NSE contribuye a consoli

dar el panorama de la desigualdad social en la distribucion de las practicas 

de lectura. Las diferencias son abismales en 10 que se refiere a la lectura de 

paginas web y correos electronicos (92% de los alumnos del primer quin

til se ubicaron en respuestas de baja 0 nula frecuencia, contra 37% de los 

del ultimo quintil). Tambien son considerables en la lectura de revistas, 

comics, libros de no ficcion y periodic os (alrededor de 20 puntos porcen

tuales). La unica categoTia en la que las diferencias son poco significativas 

son 10s "libros de ficcion". 

FactO/'es asodados a la lectura en los j6venes 

Hasta aqui se ha podido constatar que existe una relacion entre el nivel 

socioeconomico del alulnno, sus oportunidades de acceso a la lectura y 

algunas de sus practicas en este ambito. Es posible dar un paso mas y cons

truir modelos mas generales para conocer que otros factores se relacionan 

con las practicas de lectura , asi con10 esti111ar la influencia relativa de cada 

uno de ellos. En particular, interesa conocer que tipo de entomos familia 

res e institucionales podrian incidir en las practicas, y con que peso. 
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Para ello, se estilno un modelo de regresi6n de dos niveles (alu111n05 

y escuelas?6, utilizando los datos de PISA 2000. La variable dependiente 

en este 1110delo es un indice factorial estandarizado que 111ide la frecuen

cia habitual de lecturas del alumno, y fue construido a partir de 10, items 

analizados en la tabla 1217 Las variables independientes constituyen , en su 

mayoria, indices de disposiciones y practicas, fan1iliares , acien1as de la per

cepcion de algunas caracteristicas de las escuelas por parte de sus alumnos18 

En la tabla 13 se presentan los resultados19 El primer paso consistio en 

la estimacion de un "modelo vacio" (columna "0", en la tabla 14), a fin 

de conocer que proporcion de la varianza total del indice de frecuencia de 

lecturas (en adelanti:, IFL) se explica por las diferencias entre los promedios 

escolares del mismo. Esto permite estimar, a traves de la magnitud del coefi

ciente de correlacion intra-clase (CCI) hasta que punto las escuelas podrian 

influir en los habitos de lectura de los alum nos: a mayor CCI, mayor dife

rencia entre las escuelas respecto de las diferencias entre alulnnos, y mayor 

el peso que podria atribuirse alas mismas sobre la variable dependiente. 

Los resultados relevantes se encuentran al final de la columna, en negri

tas. Se observa que el porcentaje atribuible alas escuelas en la va riaci6n 

del IFL es considerablemente reducido: apenas 12% contra 88% de varian

za explicada por las diferencias entre los individuos. Esto constituye, en 

principio, un hallazgo poco alentador, en tanto implica que las escuelas 

tendrian una escasa influencia sobre 10s habitos de lectura de 10s alulllnos, 

16 Para una exposicion sobre 10s modelos multinivel y su justificacion, ver el traba

jo de Bryk y Raudenbush 1992 y Snidjers y Bosker 1999. 
17 En esce indice llllicamente ingresaron los items "revistas", "comics", "ficcion" 

y "no ficcion", y fueron excluidos los items "periodicos" y "web y conco clcctronico" 

debido a que presentaron comunalidades. El estadistico KMO para el analists f..ctorial fue 
de 0.66, 10 que 10 ubi ca ligeramente por debajo del limite admitido en forma usual. No 

obstante, considero que por cratarse de una primera aproximaci6n al fenomeno, sejustifica 
utilizar esta variable. Se decidio utilizar la base PISA 2000 dado que las prucbas de confia

bilidad para 10s items simi1ares de las bases Excale no arrojaron resultados satisfactorios. 
111 E11istado de indices y las variables que Jos integran se present a en cl anexo meto

dol6gico. 
19 Previo aJ an5.lisis multinivel se realizo una exploracion de asociacioncs a craves de 

modelos cLlsicos de regresi6n lineal, para descartar var iables que claramente no se aso
cia ran con !as practicas de lectura. Los factores que no resultaron significativos fueron: 

cl indice de comunicaci6n social en la familia; el indice de relaciones alumnos-profeso

res, y el indice de clima disciplinario de la escuela. 
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en comparaci6n con el peso de sus atributos individuales. Son numerosas 

las hipotesis que pueden idearse pa ra explicar este fenomeno. Se ha evi

denciado ya coma en una gran proporcion de escuelas ni siquiera existen 

bibliotecas y much as de las que existen son insuficientes, en particular para 

los alumnos de nlenor NSE. Se ha mostrado tanlbien que ex isten indicios 

de coma las escuelas no incentivan a la lecrura dentro de las actividades 

academicas. Estos hallazgos deben constiruirse en un llamado de atencion 

sobre un problema, de poli tica publica y de investigacion. 

TABLA 13 

Coeficiente5 de regre5ion sobre "n IFL 

en 105 alunmos de 15 aiios (P/SA 2000) 

~S3T 
f-::-- o I .~ 
COl/stall te -0.14**1 -0.22** -0.11* -0.11*1 

Nivel individual 
Mujer lId (-0.03) (-0.02) (-0.03) 

Nivel Socioeconomico alumno 0.16* (0.03) (0.04) 
11-50 libros en hogar lId 0.09** 0.05* 0.05* 
Mas de 50 libros en el hogar .d 0.16** 0.07** 0.07** 
Actividades culturales 0.23** 0.23** 
Apoyo educativo familiar 0.09** 0.08** 
Comunicacion cultural familiar 0.20** 0.19** 

Apoyo educativo maestros 0.06* 

Presioll academica escolar 0.06** 

lnteres en la lectura alumno 
Nive! mola,. 

XNSE* AcnVIDADES CULTURALES 
%Varianza nive! 1 87.8% 
%Varianza nive! 2 (CCl) 12.2% 
Reduccion var ianza nivell 3.3% 13.6% 14.2% 
Reducci6n varianza nive! 2 32.0% 42.6% 44.5% 

* p<O.05; 
** p<O.OI; () p>O. 10. 

4 15 
-0.09 (-0.05 

-0.04 

0.05 0.07* 

0.05 
0.06* 

0.21** 0.27** 
0.08** 0.08** 
0.18** 0.18** 
0.05* 0.05* 
0.05** 0.05* 
0.15** 0.16** 

-0.07** 

16.6% 18.7% 
47.2% 55.1% 

Ill.! Los coeficientes de las variables dicot6micas se estandarizaron para fines de pre
sentacion. El resto de Ios coeficientes estal1 estandarizados. 
Fuente: PI SA 2000 (claboracion propia). 
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Las primeras variables incorporadas al mode1o fueron el sexo del alum

no, su NSE y dos variables dicotomicas sobre el n{unero de libros en el 
hogarO (colu mna 1). Se observa, en primer lugar, que el porcentaje explica

do de varianza individual es muy bajo (3%),10 que corrobora algo obvio: las 

condiciones socioeconomicas del hogar y la dotacion de libros no agotan 

la explicacion de las practicas de lectura. En segundo lugar, las va riabl es 

que mostraron mayor peso en esta etapa son el NSE y el hecho de que el 

alumno tenga mas de 50 libras en su hogar. Esto indica que tan impor

tante COll10 el capita l socioeconoluico del hogar podrian ser ciertas inver

siones especificamente ligadas a la lectura. Un tercer hallazgo relevante es 

que el sexo del aiUlnno no resulta significativo, y se lnantiene en ese nivel 

practicamente en todos los modelos restantes, por 10 que podria concluir

se que no existen diferencias sign ificativas asociadas a esta variable. Final

nlente, debe notarse que la varianza entre escuelas (relativanlente pequena 

desde el inicio) se reduce un tercio en este modelo, 10 cual permite con

cluir que la influencia de la escuela se podria ejercer sobre las practicas de 

lectura, al menos un tercio se expli caria por la agrupacion socioecon6nli

ca de 10s alun1nos entre 10s centros y no por carac teristicas espedficanlen

te educativas de estos. 
El segundo modelo (columna 2) incluyo tres variables del ambito fami

liar, ya no relacionadas con sus "dotaciones", sino con disposiciones y pnl.c

ticas: apoyo educativo fami liar, frecuellcia de conversacion sobre topicos 

culrurales e interes por la denominada "alta culrura"21. Todas las variables 

resultan significativas y con signo positivo. La varianza explicada a nivel 

individual se incrementa de 3.3% a 13.6%. Es importante notar como se 

reduce el peso de las variables del primer modelo, al punto de que el NSE 

del alumno dej a de ser estadisticamente signi ficativo. Esto sugiere que 

una proporcion importante de la asociacion entre las practicas de lecrura y 

la posici6n socioeconoll1ica se produce a traves de las practicas fa ln iliares 

orientadas hacia la cul tura "consagrada", asi COlUO hacia la educacion for

mal. Si bien , en terminos de Bourdieu (1986), existe una corre1ac ion fuerte 

20 El grupo de rcfcrencia esta compuesto por los hogarcs que tienen 10 libros 0 menos. 
21 Los items incluidos en cste indice observan la frecuencia de asistencia a mUSCOS, 

conciertos de musica clasica y teatro. 
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entre capital econ6n1ico, capital cultural institucionalizado (escolaridad de 

los padres) y capital cultural incorporado 0 habitus, esta correlaci6n no es 

perfecta. Es posible que, con indepelldencia del NSE, los hogares llluestren 

diferentes tip os de habitus u orientaciones hacia la cultura "con sagrada" y 

e1 exito academico. Este tipo de orientaciones, en particular las relaciona

das con la cultura, son las que tnuestran mayor relaci6n con las practicas 

de lectura. 

iCuil es el papel de la escuela en la relaci6n con las pricticas de lectura? 

En el modelo 3 se introdujeron dos variables: la percepci6n que el alum

no tie ne del nivel de exigencia academic a de la escuela y del apoyo edu

cativo de los maestros. Los resultados permiten obtener dos conclusiones: 

en primer lugar, el grado de explicaci6n que apartan estas dos variables al 

modelo general es minimo (apenas 0.6% en el nivel individual y cerca de 

2% en el nive1 escolar), si bien alnbos muestran asociaciones positivas sig

nificativas con el IFL. En segundo lugar, la ll1agnitud de las asociaciones 

es relativalnente baja, sobre to do en comparaci6n con los indicadores del 

habitus cultural. 

En el cuarto n10delo se introdujo solo una nueva variable: e1 interes 

del alumno en la lectura. Se esperaba que este indice estuviera positiva

Inente relacionado con la frecuencia en la lectura, como efectivan1ente 10 

esta. Asilnismo, tal con10 se observa en la columna 4, la varianza incre

Inentada a nivel individual aumenta Inas de cuatro puntos porcentuales, 

alcanzando 16.6%. Lo que no se esperaba era que, al introducir esta varia

ble, aumentara la significaci6n del efecto positivo del NSE, asi como del 

efecto negativo de la mujer, ubicindose apenas por encima del nivel cri

tico (p = 0.05). 

Los resultados del modelo final, que incorpora interacciones entre 

niveles, se presentan en la coltllnna 5. Para su especificaci6n se proba

ron nun1erosas alternativas. Se intent6, particularmente, probar la hip6-

tesis de que el NSE agregado de la escuela (sefialado en la tabla 14 coma 

XNSE) se asociaba directamente con la frecuencia en la lectura. Como 

puede verse, no se constat6 una relacion significativa directa, pero SI 
a traves de la interacci6n con las actividades culturales de la familia. 

La {lltima fila correspondiente a los facto res de la tabla 13 muestra 

una interacci6n negativa entre el NSE medio de la escuela y e1 efecto aso-
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ciado al indice de actividades culturales. Esto implica que 105 eventuales 

efectos positivos de este indice sobre la frecuencia de lectura, en el nivel 

individual, disrninuyen a 111edida que aUlllenta e1 nive1 socioecon6111ico 

promedio de la escuela a la que asiste el alumno. Tal hallazgo es compa

tible con la hipotesis de que el NSE de la escuela tie ne un cfecto que logra 

compensar las desigualdades asociadas al habitus cultural de la familia. Los 

alunlnos provenientes de hogares con menores disposiciones cultura1es 

del tipa de las observadas a traves de este indice, se verian beneficiados 

en las escuelas donde sus compafieros dispusieran de capitales econ6n1i

cos y culturales elevados. Existiria, por 10 tanto, un efecto de grupo, no 

relacionado con las caracterlsticas academicas de la escuela 0 las practicas 

docentes, si no con las relaciones entre compafieros y el probable intercam

bio de experiencias, Inotivaciones y lecturas que estas relaciones conlle

van. Por el contrario, en las escuelas con bajo capital econon1ico y cultural 

promedio, cada alum no estaria, par asi decido, librado a los efectos del 

habitus cultural de su hogar. 

Otros resultados interesantes son que, en este modelo final, el NSE indi

vidual vuelve a ser estadisticamente significativo (p = 0.011) Y se incre

menta el efecto asociado al indice de actividades culturales. Esto implica 

que, una vez controlada la interaccion entre el NSE medio de la escuela y 

este indice, su probable efecto ne to se increlnenta, aSl como el efecto del 

NSE individual. Este madelo final lleva el porccntaje de varianza expli

cada a 18.7% en el nivel individual y a 55.1% en el nivel de la escuela, 10 

que da un ajuste de 23% global. 

En sintesis, el modelo muestra que el capital cultural y economico de 

la familia tendrian un ligero grado de incidencia por si mismos, y los fac

tores con mayor peso serian los habitus culturales y academicos de la fami

lia. Otro hallazgo relevante es la escasa incidencia directa que tienen las 

caracteristicas propiamente escolares. Sin en1bargo, existe un efecto indi

recto de la escuela, a traves de la interacci6n entre el NSE pron1edio y el 

habitus cultural de la familia. A mayor NSE de los alumnos en una escuela, 

menor es el impacto de los habitus familiares; esto padria indicar la exis

tencia de un efecto de compensacion asociado al volumen de capital eco

nomico y cultural de los compafieros del alumno. 
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DlSCUSION 

Un primer conjunto de conclusiones se refiere a la disponibilidad de libros 

en el hogar de los ni60s y jovenes mexicanos. Ellibro es un bien escaso en 

Mexico, inc1uso en gran parte de 10s hogares mas aconlodados. Practica

nlente la Initad de 10s hogares donde viven alunlnos de educaci6n bisica 

posee 10 libros 0 nlenos, si no se consideran 10s escolares. Cuando se inclu

yen estos, un tercio de los hogares permanece por debajo de los 10 libros. 

Por otra parte, se observaron grandes niveles de desigualdad socioecono

lllica en la distribuci6n de 1ibros. Presunliblemente, en una proporci6n 

importante de 10s hogares mexicanos, 10s libros escolares constituyen casi 

los unicos disponibles. 

Si en el conjunto de la poblacion los libros constituyen un bien raro y 

distribuido de forma desigual, las escuelas tampoco ofrecen oportunida

des mas equitativas de acceso a la lectura. 44% de 105 directores del nivel 

primario y 29% del secundario manifestaron la inexistencia de bibliote

cas escolares en sus centr~s. Entre quienes disponen de biblioteca, cerea de 

la mitad en prilllaria y 40% en secundaria reportaron insuficiencia 0 mal 

estado de las mismas. La incidencia de estos indicadores crece en las escue

las que atienden a 10s alumnos de estratos socioecon6nlicos lllis bajos, y se 

observan incluso dentro del sector pllblico. Las escuelas, por tanto, replican 

las desigualdades halladas respecto de los hogares de los alumnos. Existe, 

no obstante, un indicador que se distribuye en forma relativanlente equi

tativa: la elevada proporcion de alumnos de secundaria que declaran que 

sus nlaestros nunca 0 rara vez Ies dejan tareas para realizar en la biblioteca. 

La escuela no parece, en consecuencia, propiciar la lectura independiente 

por parte de los alumnos. 

Un tercer conjunto de conclusiones se refiere alas practicas de lec

tura. En general, los niveles de lectura reportados en la familia son muy 

bajos: cerea de 60% de los alumnos de nivel primario manifestaron que en 

sus hogares se lee con poca 0 muy poca frecuencia, y alrededor de 40% 

de los alumnos de 15 auos Inanifestaron no platicar nunca 0 casi nunca en 

su familia acerca de los libros. Estos porcentajes se incrementan dramati

camente hacia los quintiles socioecon6micos mis bajos, y estas desigual

dades se vuelven a encontrar en las practicas de lectura de los a1unlnos. 
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Cerca cle 60% cle los alum nos cle Educaci6n Basica cleclararon haber lei

do men os de una hora en la semana anterior a la prueba Excale 2005, y 

alrededor de 45% de los a1umnos de secundaria nlanifestaron leer menos 

de cinco paginas diarias para sus tareas escolares. Fina1mente, el anilisis de 

regresion realizado sobre cl IFL mostro tres hallazgos relevantes: el peso 

de las disposiciones familiares hacia la cultura consagrada y del ambiente 

del apoyo academico al alumno; el bajo peso de los factores escolares y los 

maestros; y el posible efecto atenuador que el NSE promedio de la escuela 

tiene sobre las desigualdades asociadas alas disposiciones familiares. 

iComo leer estos resultados a la luz de los 50 a60s de los primeros erG? 

Es razonab1e suponer que, en ausencia de una politic a conlO esta, 10s indi

cadores de posesion de libros y lecturas en los hogares de menor NSE serian 

aun mas bajos de 10 que son hoy. Sin embargo, to do apunta a que el esfuer

zo no ha sido suficiente. Las oportunidades de acceso y las practicas de lec

tura alm muestran grandes desigualdades vinculadas a la posicion social de 

las familias, pero ademas se observa una baja disposici6n hacia la lectura, 

relativamente generalizada en la poblacion. Es dificil determinar hasta que 

punto esta situaci6n podria ser corregida a traves de po1iticas educativas y 

sociales que buscaran equiparar directamente las oportunidades de lectura, 

dado que estas no dependen unicamente de la dotacion de libros entre las 

familias. De seguro es necesario adoptar una visi6n mas anlp1ia que con

sidere 10 persistente de las desigualdades sociales en Mexico, asi como las 

relaciones existentes entre estas desigualdades y la formaci6n de disposicio

nes hacia la lectura. Estas no surgen en el vacio, sino que estin vinculadas 

a la formacion de un conjunto mas amplio de actitudes hacia los objetos 

culturales y los bienes academicos, a partir de experiencias vinculadas a la 

posici6n social, y que se reproducen aun en las instituciones educativas. 

El esfuerzo sostenido en la distribucion de los LTG no se ha acom

paiiado de una mejora paralela en las condiciones de vida de gran parte 

de la poblacion 0 de politicas que reduzcan sustantivamente la desigual

dad. Ni siquiera en el sistema educativo publico se han logrado condicio

nes materiales que garanticen la igualdad de oportunidades de acceso a la 

lectura. De esta fornla, si bien los libros escolares se han construido en una 

base mlnillla relativamente universalizada, la mayor parte de 10s hogares 

permanece en una situaci6n en la cuallos libros son objetos escasos y poco 
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frecuentados. En mi opi ni6n, el desarrollo de practicas de lectura aut6no

mas, frecuentes y diversificadas no puede lograrse s6lo a traves de politicas 

educativas, por buenas que estas sean, sino que requiere del surgimiento 

de condiciones mini mas de bienestar economico general. Los LTG consti

tuyen una iniciativa encomiable, efectivanlente, pero insuficiente [rente a 

las inequidades que estructuran a la sociedad e ingresan, como un intruso 

sin permiso pero tolerado, a las escuelas. 
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ANEXO METODOLOGI CO 

TABLA A 

Va riables para la co/lstruccion de los Indices factoriales de NSF. 

Exe.le 2005 Nivel educativo de la madre 
- ~ivel educativo del padre . 
Exe.le 2007 lndice de bienes y servicios en el hogar 
-

Nivel educativo de la madre 

Exeale 2008 
Nivel edueativo del padre 
~tatus oeupacional del padre (ordinal , 8 eategorias) 
Indice de bienes y servicios en et hogar 

I'ISA 2000 indice de status ocupacional de la fami lia (l-lI SEI: mayor ISEI entre 
ambos padres) 

Nivel educativo de la madre 
PISA 2006 ~ivel edueativo del padre 

Indice de bienes tar familiar (WEALTH) 
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TABLA B 

Variables en 105 il1dices factoriales del alllitisis de regresi6n 

indice de 
1. Revis"s (st36qOI) 

frecuencia de 
2. Comics (st36q02) 

lecturas 
3. Libros de ficci6n (st36q03) 
4. Libros de no ficciDn (st36q04) 

Exigencia 
1. Maestro prctcndc que los alumnos trabajen mucho (st26q02) 

academica 2. Maestro dice alas estudiantes que pueden mejorar (st26q03) 

escolar 3. Maestro no aprucba la entrega de trabajos descuidados (st26g04) 

I---
4. Alumnos deben aprender mucho (st26q015) 

indice de 1. Frecuencia de asistencia a museos (st18q02) 
actividades 2. Frecucncia de asistencia a conciertos de musica clasica (st18q04) 
culturales 3. Frecuencia de asistencia al teatro (st18q05) 

1--
1. Frecuencia conia que cnla famili, se platica sabre libras (ST19QOI) 

indice de 2. Frecuencia con la que en la fami lia se platica sabre politica 
comunicacion (STI9Q02) 
cultural familiar 3. Frecuencia con la que en la fami lia se escucha musica clasica 

(ST19Q03) 

1. Frecuencia con la que el maestro tiene que esperar largo tiempo para 
que los alumllos se calmell (ST26Q01) 

2. Frecuencia con la que 10s alumnos no pueden trabajar bien 
(ST26Q02) 

Clima 3. Frecuencia con la que 105 alum nos no escuehan 10 que diee el 
disciplinario maestro (ST26Q03) 

4. Frccuencia con la que los alumnos no empiezan a trabaja r durante 
largo tiempo luego de que la cia se comicnz, (ST26Q04) 

5. Frecuencia con la que, al iniciar la clase, pasan l11as de cinco minutos 

indice de 
1. Frecuencia con la que en la famil ia se platica sabre el progreso 

comullicacion 
escolar (ST19Q04) 

social familiar 
2. Frecuencia con la que se come en familia (ST19Q05) 
3. Frecuenci, COil la que los padres platica ll Call cl alul11llo (ST19Q06) 

J--
1. Frecuencia con la que eI padre apaya en tareas de la escllela (st20qOl) 

sin que se haga n,da (ST26Q05) 

1. Los alutnnos se Bevan bien con la mayor pane de los maestros 
(ST30QOI) 

2. La mayor parte de los maest ros se interesan en el bienestar de los 
alumllos (ST30Q02) 

Apoyo educativo 
2. Frecuencia con la que la madre apoya en tareas de la escuela 

familiar 
(st20q02) 

3. Frecuencia con la que los hermanos apoyan en tareas de la escuela 

Relaciones 3. La mayor parte de los maestros escuchan 10 que eI alull1no tiene para 
maestro-alumnos decir (ST30Q03) 

4. Si el alumno necesita ayuda extra, la recibe de sus maestros 
(st20q03) (ST30Q05) 

Nllmero de 1. El hogar cuenta con 10 libros 0 menos (referenda) 
libros en cl 2. El hogar tiene entre 11 y 50 Iibros 

5. La mayoria de los maestros trata al alumllo de manerajusta 
(ST30Q06) 

hogar 3. El hogar tiene 51 0 mas Iibros 

1. Frecuencia de discusi6n con la familia sobre temas politicos (st19qOl) 
Comunicaci6n 2. Frecuencia de discusi6n con la familia sabre libros, programas de 
cultural familiar TV, erc. (st19q02) 

Inter';, del 1. "No quiero deja I' de leer" (cc02q03) 

alumno en 
2. "Leo en mi tiempo libee" (cc02q13) 

la lectura 
3. "Cuando leo, en ocasiones me abstraigo completamente del resto" 

(cc02qI7) 

3. Frecllencia de escucha de musica ciasica con la familia (st19q03) 
r-

1. Maestro l11uestra interes en eI aprendizaje de los estudiantes 
(st26q05) 

2. Maestro da alas estudiantes oportunidad de expresar sus opiniones 
Apoyo educativo (st26q06) 
de 10s maestros 3. Maestro ay uda a los alumnos con su trabajo (st26q07) 

4. Maestro cxplica hasta que los alumnos cntienden (st26q08) 
5. Maestro haee l11ucho para ayudar a 105 estudiantes (st26q09) 
6. Maestro ayuda , los estud iantes con su aprendizaje (st26qOl0) 




