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Resumen 

La lectura es una actividad que permite desarrollar habilidades cognitivas, 

construir significados y entender el entorno, dicha actividad se ha transformado con la 

influencia de las TIC, generando nuevos escenarios que permiten leer de manera diversa 

y generar comunidades y lectores activos. Es así como surge el booktube, fenómeno 

literario, con una diversidad de dinámicas y formatos audiovisuales, donde se comparte 

contenido relacionado a libros, siendo la video reseña una de las principales prácticas. El 

presente trabajo tuvo como objetivo analizar las experiencias de aprendizaje de los 

estudiantes al utilizar y realizar la video reseña del booktube como estrategia didáctica. 

El trabajo se realizó desde el enfoque cualitativo con un alcance exploratorio y 

diseño fenomenológico. Se realizó un taller, donde los participantes crearon su propia 

video reseña. Para recolectar la información, se hizo un grupo focal, con ayuda de una 

guía de preguntas y se realizó observación participante, utilizando como instrumentos un 

cuestionario de contexto, diarios reflexivos y un diario de campo. La población se 

conformó por 35 estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel Baca, en el municipio de 

Baca, Yucatán. 

Los resultados mostraron la pertinencia del booktube para desarrollar habilidades 

comunicativas, tecnológicas y de lectura que se pueden ver reflejadas en su actividad 

académica y personal, aplicando lo aprendido en asignaturas, desenvolviéndose con 

mayor confianza y mejorando sus relaciones interpersonales. Además, se logró explorar 

los elementos de la estrategia que los estudiantes señalaron como fortalezas, así como 

las limitaciones de la actividad que pueden ser mejoradas en futuras investigaciones. 

Al analizar los principales hallazgos, se puede considerar al booktube como una 

estrategia de aprendizaje pertinente donde el estudiante sale de su zona de confort y se 
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convierte en el productor de su aprendizaje, desarrollando habilidades y conocimientos 

útiles para su vida escolar y personal.   
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Capítulo I 

Introducción 

Leer es una actividad básica y fundamental para el ser humano; en el ámbito 

educativo y personal, el proceso cognoscitivo que conlleva leer permite desarrollar 

habilidades y capacidades para pensar críticamente, entender nuestro alrededor y poder 

participar en la sociedad. Sánchez (2004) menciona que “leer no sólo es un derecho 

ciudadano sino un factor de sobrevivencia” (como se citó en SEP, 2015, p.7). Paulo 

Freire (1989) a través de sus escritos, mencionaba que el acto de leer es un proceso que 

implica una actitud crítica, en donde el estudiante debe ser capaz de analizar el texto que 

lee y comprenderlo, para así, realizar una interpretación y recreación que permita la 

asociación de lo leído con la realidad social. La lectura debe ser vista como una 

actividad interesante y divertida que le da al ser humano la capacidad de ser autónoma 

de pensamiento (Calderón, 2004). 

Ahora bien, la lectura ha sido vinculada a connotaciones negativas, que la 

vuelven poco atractiva para los jóvenes (Camacho, 2013). Esto se ha reflejado en los 

resultados de evaluaciones a nivel nacional con el Plan Nacional para la Evaluación de 

los Aprendizaje (PLANEA), y de forma internacional a través del Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), donde se evidencia que el rendimiento de 

los estudiantes de nivel Medio Superior, en el área de Lenguaje y Comunicación, se 

encuentra por debajo de lo esperado (Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación [INEE], 2019; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

[OCDE], 2019). Lo anterior se debe a un problema multifactorial, relacionado con 

material inadecuado para el nivel del estudiante, estrategias y métodos de lectura poco 
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atractivos, falta de comprensión y motivación, cuestiones personales, económicas, 

culturales, así como el poco acceso a material de lectura (Camacho, 2013). 

Por otro lado, el mundo hace frente a una era digital, donde la mayoría de los 

jóvenes tienen un acercamiento a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), además, las redes sociales se han colocado como un medio principal para la 

promoción y fomento de la lectura social, y eso se debe al alcance que tienen para crear 

espacios para intercambiar opiniones, buscar información, crear contenido y demás 

(Secul y Viñas, 2015). Por ello, es necesario revisar y replantear estrategias idóneas a las 

generaciones actuales, creando escenarios de enseñanza-aprendizaje adecuados para los 

estudiantes, y que, a su vez, permitan fomentar hábitos lectores, a través de medios y 

recursos que son de su interés; un ejemplo de ello es el booktube (De la Torre, 2019, 

Lluch, 2017, Rovira-Collado, 2016). 

El booktube es un fenómeno literario que ha permitido a personas de distintas 

edades compartir contenido literario, creando una comunidad virtual. Dentro de este, 

existe una gran diversidad de dinámicas y formatos audiovisuales, siendo la videoreseña 

una de las prácticas más esenciales dentro del booktube (Paladines-Paredes y Aliagas, 

2021), en esta se presenta un libro con lo más relevante de su historia y otros elementos 

de interés, como una forma de invitar al público a leerlo. Debido al impacto que tuvo 

entre la población, sobre todo juvenil, comenzaron a realizarse investigaciones que lo 

han considerado como una estrategia para fomentar y promocionar la lectura, así como 

desarrollar competencias lectoras entre los jóvenes (Rodríguez-Chavira, 2022). Es así 

que la presente investigación tiene como objetivo analizar las experiencias de 

aprendizaje de los estudiantes al utilizar y realizar la video reseña del booktube como 
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estrategia didáctica, explorando las fortalezas y limitaciones para ser usada en contextos 

escolares. 

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto “Modelo de activación lectora para 

la inclusión social de jóvenes de bachillerato” de la Universidad Autónoma de Yucatán 

(UADY) que forma parte de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) del 

CONACYT. Dicho programa estará vigente hasta el 2024 y consiste en la 

implementación de diversas estrategias, como son talleres culturales y literarios para 

alumnos y docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY), que 

permitan tener un espacio para acercarse a la lectoescritura, con el propósito, según 

Gómez (2022) de generar “mecanismos de diálogo y fortalecimiento del tejido social a 

través del fomento y la activación lectora. Se busca el pleno desarrollo de sujetos 

lectores capaces de establecer propuestas críticas, reflexivas y creativas a partir de lo que 

leen” (párr. 2). 

El trabajo se encuentra estructurado en cinco capítulos. En el primero se 

encuentran los antecedentes del tema enmarcando el surgimiento del booktube como 

fenómeno literario y lo que se ha reportado en investigaciones previas. De igual forma se 

expone con mayor profundidad la problemática y objetivos específicos de la 

investigación; continuando con la importancia de llevarlo a cabo, así como los 

beneficiados. Para cerrar se describen las delimitaciones del estudio y las definiciones 

que permitirán comprender mejor los términos empleados a lo largo del trabajo. 

Antecedentes 

Inicios del Booktube 

El booktube, combinación de las palabras “book” (libro en inglés) y YouTube 

(sitio web dedicado a compartir videos), surge como un espacio para poder compartir el 
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interés por la lectura, es decir, el lector, desde su creatividad, estilo y recursos, plasma en 

un video aquellas opiniones, sentimientos, ideas, y demás sensaciones que haya 

experimentado al leer. Al compartir el video en YouTube u otras redes sociales se 

transmite el mensaje de un libro a muchas otras personas, logrando captar la atención del 

público y generar interés por ese libro, o bien, crear un escenario donde miles de lectores 

se encuentran y forman una comunidad para discutir las semejantes o distintas 

experiencias que cada uno pudo haber tenido con esa obra literaria (Garcés, 2018). 

Tomasena (2016) menciona que entre las características que han destacado el 

booktube, se encuentra; 1) el alcance internacional que posee YouTube, creando 

amistades entre personas de distintas partes del mundo, 2) los diferentes géneros 

audiovisuales que han desarrollado, que van más allá de la video reseña, como el Wrap 

Up, BookHaul, BookChallenge, entre otros, y 3) el abrir nuevos discursos literarios para 

abordar los libros. Sobre la misma línea, Cantos (2017) cita al escritor David Lozáno 

para referir uno de los motivos por los que el booktube se convirtió en un fenómeno 

literario; “son una figura diferente a las tradicionales, son chicos que comparten las 

sensaciones que despiertan en ellos los libros con frescura y cercanía y (...) así logran 

contagiar su entusiasmo a otros lectores” (p.10). 

Isabela Cantos es una booktuber colombiana, CrónicasDeUnaMerodeadora, 

quien en 2017 realizó una investigación de la influencia de los booktubers, para ello, 

elaboró una cronología de la fecha inicial de los canales de booktube más reconocidos 

dentro de la plataforma. Es así que se puede afirmar que esta idea tuvo sus comienzos a 

nivel internacional el 10 de diciembre de 2009, cuando la estadounidense Elizabeth 

Vallish, subió su primer video a YouTube con la intención de compartir sus opiniones 



5  

acerca de los libros que leía, convirtiéndose en la primer booktuber del mundo (Cantos, 

2017); su canal elizziebooks estuvo activo hasta el 4 de julio de 2019. 

Posteriormente, otros jóvenes fueron creando sus canales con el mismo propósito 

y permanecen activos hasta 2023, como el español Javier Ruescas, con su canal Javier 

Ruescas, que inició el 4 de febrero de 2010. En junio se uniría Christine Riccio, con 

PolandBananasBooks; y un año después, desde Australia, Catriona se uniría con su 

canal LittleBookOwl, el 22 de septiembre de 2011 (Cantos, 2017). Tomasena (2016) 

señala que el booktube adquirió mayor fuerza entre el 2011 y el 2012, cuando personas 

de diversas partes del mundo abrieron sus canales y que fue de la mano con la 

popularización de los recursos audiovisuales. 

En México, tuvo un mayor impacto en el 2012, siendo Fernanda Orozco la 

primera mexicana en abrir su canal con este propósito, el 12 de agosto de 2012. En el 

2023, su canal LaspalabrasdeFa, cuenta con 333,000 suscriptores y 241 videos con 

temáticas literarias, donde de forma muy creativa, divertida y casual, Fernanda, plática a 

los internautas reseñas de libros que ha leído, sus recomendaciones, consejos para iniciar 

a leer, retos de lectura, entre otros contenidos. Dicho canal estuvo activo hasta el 24 de 

septiembre de 2019, pues ese mismo día, Fernanda, tuvo que cambiar al canal Fa 

Orozco, debido a problemas con la red de contactos (network) al que pertenecía su canal; 

sin embargo, continúa creando contenido literario. La booktuber ha sido invitada a 

numerosas ferias del libro, conferencias nacionales e internacionales. En el 2018 fue 

coautora del libro “No te calles” y es parte de la comunidad TEDx Talks que es “un 

programa de conferencias locales y organizadas de forma independiente” 

(TEDxUPValencia, 2022). 
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Fernanda Orozco mencionó en una entrevista para la revista El país que lo más 

gratificante de ser booktuber es leer mensajes de personas que le agradecen por haberlos 

ayudado a iniciar en el mundo de la lectura (Sánchez, 2015). Otros mexicanos abrieron 

sus canales como Alberto Villareal el 11 de noviembre de 2012 y Claudia Ramírez el 23 

de septiembre de 2013, quienes se han consolidado como booktubers y han compartido 

con mucho éxito a millones de personas todo tipo de contenido relacionado a los libros. 

Sus canales AbriendoLibros y Clau Reads Books siguen vigentes y para abril de 2023, 

fecha en que fue consultado su sitio, su comunidad estaba conformada de más de 

800,000 seguidores. Cabe mencionar, que Fernanda Orozco, Alberto Villareal, Claudia 

Ramírez, así como otros booktubers, han pasado de ser lectores a escritores, ahora son 

ellos quienes han creado sus propias historias, desarrollando una dinámica diferente a la 

producción de videos. 

Las editoriales han establecido un enlace con los booktubers, haciendo constantes 

colaboraciones (Garcés, et al., 2018). Y como parte de su crecimiento en este ámbito, 

son invitados a las diversas ferias internacionales del libro, que cada año son organizadas 

por estados de la República Mexicana y por otros países del mundo, para realizar 

conferencias e invitar al público a seguir leyendo, o en su caso, para promocionar sus 

libros; recientemente, Claudia Ramírez, Alberto Villarreal y Raiza Revelles fueron 

invitados a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) donde presentaron sus 

libros y hablaron de los retos, pero sobre todo, el crecimiento que les permitió tener el 

booktube para llegar hasta ese día y presentarse también como autores (Domínguez, 

2023). Hubo una gran cantidad de público juvenil que asistió a la presentación de los 

tres (FILEY, 2023). 
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El gran impacto que tuvo el booktube a nivel nacional e internacional, lo puso en 

la mira de las investigaciones, demostraba que las prácticas lectoras modernas estaban 

cambiando y que poco a poco se iban incorporando las redes sociales y las tecnologías 

para este propósito. Fue así, que encuestas nacionales de lectura comenzaron a incluir 

rubros referentes a la tecnología y su influencia en los hábitos lectores de la población, 

muestra de ello fue la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015 del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), la cual demostró que hubo un 

incremento de los hábitos lectores, así como la incorporación de nuevos medios de 

lectura, como lo eran las computadoras y teléfonos inteligentes, en dicha encuesta se 

encontró que el 57.3% de los encuestados que sí leían, preferían los libros, mientras que 

un 44.9% lo hacía a través y/o por influencia de las redes sociales, colocándolas en el 

tercer lugar de los materiales más leídos por los mexicanos (CONACULTA, 2015). 

De igual manera, la Organización Internacional para el Libro Juvenil (IBBY por 

sus siglas en inglés: International Board on Books for Young People) llevó a cabo la 

Encuesta nacional sobre consumo digital y lectura entre jóvenes mexicanos, la primera 

de ellas se aplicó en 2015 y se encontró que los jóvenes de entre 12 y 29 años del país, 

pasan más de 5 horas diarias conectados a internet, y 3 de cada 10 jóvenes lo utilizó para 

leer libros. También reportó que el 77% de los encuestados afirmó tener gusto por la 

lectura ya sea en internet, formato digital o impreso (IBBY, 2015). Para el 2019, se 

volvió a realizar la encuesta y los resultados mostraron que el 70% de los jóvenes tiene 

un gustó por leer, siendo los medios digitales quienes facilitan el crecimiento de los 

hábitos lectores ya que permiten conocer y acceder a distintos contenidos. Lo anterior 

demuestra la influencia de las TIC en el desarrollo de nuevos formatos y espacios de 
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lectura, así como su aplicación, cada vez más común, en los procesos de enseñanza-

aprendizaje (IBBY, 2019). 

Booktube como estrategia didáctica 

La virtualidad y digitalización ha modificado el papel del lector; con ello, 

también se han diversificado los espacios en la red encargados de transformar al receptor 

en un creador (Lluch y Zayas, 2015). En la época actual las comunidades, foros y 

plataformas digitales, facilitan la transición del lector pasivo al lector activo, lo que se 

puede observar cuando este consume contenido, interactúa, reflexiona y comparte 

experiencias con otras personas que leyeron el mismo libro, a través de los ya 

mencionados espacios virtuales (Fraga, et al., 2016). Se ha intensificado la búsqueda de 

estrategias que permitan acercar a los jóvenes a la lectura, viéndola como una actividad 

recreativa y de entretenimiento más allá de la connotación académica, siempre teniendo 

en cuenta la influencia de las TIC´s, donde el booktube como estrategia, continúa como 

uno de los más observados debido a los resultados benéficos de su implementación. 

Es así, que el booktube empieza a considerarse como una herramienta para 

promocionar y fomentar la lectura en los niños y adolescentes; en el 2014 se llevó a cabo 

el concurso de blogs ¿Qué estoy leyendo? como una iniciativa para incorporar la lectura 

y los recursos tecnológicos a los procesos de enseñanza-aprendizaje de las escuelas 

chilenas, fomentando así, la creación de contenido digital que difundiera la lectura entre 

los adolescentes (Vargas, 2014). El trabajo de Vargas (2014) muestra una recopilación de 

datos recabados directamente de booktubers chilenos y españoles, así como las 

experiencias vividas por jóvenes participantes del concurso ¿Qué estoy leyendo? La 

investigadora encontró que realizar ese tipo de contenido trae consigo varias ventajas, de 
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las cuales se han considerado tres como las más relevantes para el presente estudio, estas 

son: 

1. Los medios audiovisuales poseen influencia para fomentar la lectura, puesto 

que, de acuerdo con su estudio, los jóvenes tienen mayor preferencia por los videos por 

encima del texto, ya que el formato permite observar el lenguaje corporal, que muchas 

veces capta mejor la atención de las miradas y les da más credibilidad a los comentarios. 

2. La lectura deja de ser una práctica aislada; el internet permite que personas de 

diferentes partes del mundo convivan en un mismo espacio con la oportunidad de 

compartir comentarios y experiencias. El booktube da espacio para crear conversaciones 

y vínculos entre lectores. 

3. El llevar a cabo un booktube permite desarrollar comprensión lectora y 

habilidades comunicativas. 

Los trabajos de autores como Lluch (2014); Castillo, et al. (2016); Torralba 

(2018), y Cortés (2018) han investigado el fenómeno del booktube desde la década 

anterior, observando el impacto que ha tenido en los nuevos formatos de lectura, 

transformando la práctica aislada en una lectura social. Ellos concuerdan en su 

capacidad para fomentar la lectura entre los jóvenes y desarrollar habilidades lectoras y 

comunicativas, por lo que coinciden con lo señalado por Vargas (2014) en su estudio. 

En el área de investigación educativa, destacan dos fenómenos literarios como 

herramientas para fomentar la lectura en el aula (Rovira-Collado, 2017); por un lado, el 

booktrailer, definido por Agustín (2015), como un “video de corta duración que presenta 

una sinopsis o avance de un libro para publicitarlo y captar el interés de los potenciales 

lectores” (p. 105), y por otro lado, el ya referido booktube, que se diferencia del 

booktrailer al no hacer representaciones del libro, como si se tratase de un tráiler, 
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únicamente el o los booktubers, hacen alguna dinámica en relación al libro, siendo la 

video reseña la más destacada (Paladines-Paredes y Aliagas, 2021). 

Entre estos dos fenómenos literarios, el booktrailer fue explorado antes que el 

booktube, ya que se encuentran investigaciones educativas previas al surgimiento del 

booktube, que evidencian el uso de esta estrategia como propuesta para acercar a los 

estudiantes a la lectura, sobre todo en el nivel básico. Muestra de ello es el estudio de 

Wickline (2007) donde se propone al booktrailer como una actividad útil para fomentar 

la lectura. Esta actividad implica que los alumnos se involucren con la historia y que 

tengan la capacidad de pensar para transformar ese texto en imágenes y diálogos, 

creando una narrativa atractiva que al ser intercambiada con los demás compañeros 

logre llamar su atención. Sobre la misma línea, Tabernero (2013) refiere el booktrailer 

como una herramienta funcional en la promoción de la lectura y en la formación de 

competencias lectoras. 

El booktrailer es una herramienta que todavía se usa dentro de las aulas; sin 

embargo, el booktube ha tomado mayor fuerza en las investigaciones, su formato 

mantiene su popularidad con la audiencia juvenil, además de que permite mayor 

flexibilidad para elaborarlo y llegar a una mayor audiencia (Zomeño, 2019). Por lo 

anterior, es que el booktube comenzó a ser implementado como una actividad dentro de 

las aulas, y se ha mantenido al centro de investigaciones educativas, tal como se 

mencionó anteriormente, su formato permite que la gran mayoría realice sus propios 

videos y canales, llegando a una gran cantidad de público gracias a la potencia 

divulgativa que poseen las redes sociales y medios digitales. 

Un ejemplo de ello es la investigación realizada por Rovira-Collado et al. (2016) 

quiénes describieron las ventajas de esta estrategia, así como sus múltiples 
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implementaciones para acercar a estudiantes de diferentes edades a la lectura. Los 

investigadores afirman que el booktube es una herramienta que puede ser utilizada antes, 

durante y después de leer una obra literaria, considerándola como una actividad de 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), en la cual, según los autores, los estudiantes 

elaboran sus propios proyectos, en este caso, una narración audiovisual, cuyo propósito 

es permitir que construyan su propio aprendizaje a través de las experiencias vividas, de 

tal forma que esas experiencias se conviertan en aprendizajes significativos que les 

ayuden a fortalecer sus competencias lectoras y que las puedan usar en la escuela, pero 

también en la cotidianeidad. 

Adicionalmente, Correa (2017) afirma que uno de los factores que influye en la 

trascendencia del booktube en los estudiantes, es que su dinámica permite la 

combinación de distintos lenguajes comunicativos, utilizando elementos visuales, 

auditivos y textuales, los cuales logran captar la atención de los espectadores , así 

mismo, al ser contenido promocionado en su mayoría por jóvenes, el lenguaje y las 

expresiones son las mismas que los estudiantes usan, por lo tanto, se vuelve más sencillo 

para ellos escuchar y entender el mensaje de los booktubers, convirtiéndose en material 

atractivo para ellos, que va de acuerdo a sus intereses y gustos. 

Como se ha mencionado, existen investigaciones que hablan sobre las ventajas 

de utilizar al booktube como herramienta, sin embargo, falta ahondar en el cómo se vive 

esta estrategia en los contextos educativos; por ello, es relevante analizar con mayor 

profundidad cómo se desenvuelve este fenómeno cuando los estudiantes interactúan 

utilizando y realizando su propia video reseña, y a partir de sus experiencias, explorar 

aprendizajes, así como fortalezas y debilidades de la estrategia. 

Planteamiento del problema 
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El fomentar la lectura debería ser parte de las actividades del hogar y de todo el 

transcurso académico por el que pasan los estudiantes, no obstante, muchas familias no 

tienen interés por la lectura y/o los recursos para adquirir libros. González (2021) 

menciona que el contexto familiar y social de los estudiantes interfiere al determinar los 

interés y gustos de los jóvenes, así como el acceso que puede o no tener a material 

literario según sus recursos económicos, ya que muchos solo pueden consultar en 

bibliotecas públicas. El Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de 

Yucatán (SIEGY) llevó a cabo en el 2018 un censo de las bibliotecas públicas de 

Yucatán teniendo un total de 308 bibliotecas, pese a ello, 105 se encuentra en la capital 

Mérida y en la mayoría de los municipios restantes sólo hay 1 biblioteca, lo que puede 

limitar el contenido al que los estudiantes tengan acceso. En enero 2022, la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) hizo entrega de la colección Biblioteca SEP Centenaria 2021, 

repartiendo un millón 943 mil libros en total, sin embargo, esa distribución considera a 

bibliotecas de preescolar, primaria, secundaria y escuelas Normales, dejando a escuelas 

de nivel medio superior fuera del proyecto (Mateos, 2022). Al no existir una costumbre 

de lectura y escritura desde casa, los pocos que leen quedan agrupados como: ricos, 

privilegiados, eruditos, y/o raros (Villamarín, 2018). 

Desde el punto de vista escolar, al entrar a la primaria, casi todos los niños 

aprenden a leer, pero conforme suben de nivel educativo, poco a poco se van perdiendo 

las actividades para promocionar la lectura, quedando el acto de leer como una práctica 

obligatoria y necesaria para realizar las tareas y nada más. Al respecto Villamarín (2018) 

habla del poco éxito que han tenido los esfuerzos para incrementar el número de 

lectores, debido a que las estrategias responden únicamente a las exigencias del plan de 

estudio, no se considera la realidad del estudiante, ni la calidad de la capacitación 
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docente, la actualización de contenidos y el uso de recursos atractivos y útiles para los 

educandos. 

En la actualidad, 2023, existen pocos datos estadísticos oficiales y actualizados 

que reflejen el problema de lectura, debido a la pandemia, muchas de las evaluaciones 

nacionales e internacionales tuvieron que ser suspendidas; sin embargo, en el presente 

estudio se consideraron los resultados más recientes con propósito de evidenciar las 

deficiencias en el ámbito de lectura y comunicación, consecuentes de la falta de hábitos 

lectores. 

Según datos de la UNESCO (2019) en la última prueba PISA (2018), aplicada a 

estudiantes de 15 años, México se posicionó en el lugar 107 de 108 en competencias 

lectoras. En la misma prueba se obtuvieron otros datos preocupantes referentes a la 

lectura, Martínez (2019) para la revista El Economista, menciona las cifras, teniendo 

que, el puntaje promedio establecido por la OCDE en lectura es de 489, donde México 

alcanzó 419 puntos. En competencias lectoras, la OCDE establece que el mayor 

promedio de estudiantes que puede obtener un desempeño en nivel bajo, antes de 

considerarse alarmante, es del 23%, no obstante, en el país, más del 45% de los 

estudiantes obtuvo un bajo nivel. 

A nivel estatal, según datos del INEE (2018b), en la prueba PLANEA 2018 para 

estudiantes de sexto año de primaria, Yucatán quedó, en el área de lenguaje y 

comunicación (donde se evalúan habilidades lectoras), en el lugar número 13 con 505 

puntos en promedio, siendo la Ciudad de México la puntuación más alta con 541 puntos 

en promedio. En la prueba PLANEA 2017 aplicada a estudiantes de tercero de 

secundaria, Yucatán se colocó en la posición 22 de 29 Estados participantes en el área de 

lenguaje y comunicación, pues el 34.9% de los estudiantes se quedó en el Nivel I, lo que 



14  

significa, como menciona el INEE (2018a), que el estudiante puede “Identificar, 

localizar y extraer información en textos y gráficas sencillos; sin embargo, tienen 

dificultades para interpretar el sentido de los textos y vincular la información presentada 

en ellos” (p.12). 

Particularmente en el Nivel Medio Superior, el cual es de interés porque la 

presente investigación se desarrolla con estudiantes de bachillerato, los resultados de la 

prueba PLANEA, aplicada en 2017, arrojó que en el área de lenguaje y comunicación, el 

puntaje promedio de los estudiantes fue de 500 puntos, lo que lo ubica en el nivel II, es 

decir, identifican ideas principales de un artículo breve (INEE, 2019). Específicamente 

el 34% de los estudiantes se quedó en el nivel I, 28% en el nivel II, 29% en el nivel III y 

únicamente el 9% alcanzó el nivel IV. Se puede observar que el 62% de los estudiantes 

obtuvieron un nivel por debajo de lo esperado, mostrando que pueden comprender textos 

sencillos, con dificultad para explicarlo con sus propias palabras (INEE, 2019). 

Con base en lo anterior, se puede hablar de una problemática en los hábitos 

lectores de la población estudiantil mexicana de nivel medio superior, ahondando a ello, 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados del 

Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2022, el cual se encuentra enfocado a mayores de 

edad, en los resultados se evidencia que las personas con estudios de nivel medio 

superior dedican a las sesiones de lectura 38 minutos. La lectura es una actividad que 

posee muchos beneficios, a pesar de ello, se ha visto desplazada por otro tipo de 

actividades menos complejas, como es el uso excesivo de las redes sociales y sitios de 

entretenimiento, puesto que los textos han adquirido la connotación de aburridos, 

complejos y poco productivos quitando el interés y motivación de muchos jóvenes 

(Rodríguez y Cortés, 2021). 
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En el nivel medio superior es un hecho que los estudiantes si leen, pero la gran 

mayoría no lo hace por voluntad propia o por gusto, se convierten en lectores pasivos o 

también llamados lectores instrumentales, estos términos refieren a aquellos que leen 

ciertos textos, sobre todo noticias y de entretenimiento, y a los que leen por obligación 

con el único propósito de cumplir con otra consigna, es decir, no hacen ningún proceso 

cognitivo con la información que leyeron, no hay análisis, reflexión, o creación posterior 

a ella (Bizarrón, 2021). 

Los datos anteriores muestran la problemática existente entre los estudiantes de 

México en relación a sus habilidades lectoras, lo cual refleja hábitos lectores deficientes. 

No leer se vuelve preocupante por sus consecuencias, la falta de lectura implica una 

pérdida de habilidades cognoscitivas; afecta la capacidad de pensar, reflexionar, analizar, 

opinar y crear, lo que perjudica el desempeño académico y personal, dificultando que la 

persona pueda construir significados que le ayuden a entender lo que sucede a su 

alrededor (Vital, 2017) y de comprender textos, lo que a su vez, hará más complejo el 

hacer frente a textos de alto nivel académico, tanto para leerlos y emitir una opinión de 

ellos, como para elaborar escritos de ese nivel. Así mismo, sus habilidades 

comunicativas y creativas se ven limitadas, lo que indiscutiblemente trae consecuencias 

en la escuela y para enfrentar situaciones fuera de ella (Villamarín, 2018). 

Previamente se habló del cambio que existe en las formas de leer actualmente, 

debido a las redes sociales y medios digitales, por eso se vuelve fundamental establecer 

actividades que utilicen los medios y recursos de interés para los jóvenes y así aportar 

estrategias didácticas que permitan un acercamiento a los libros, ya sea impresos o 

digitales, y poco a poco volver a la lectura parte de sus intereses y rutina. De esa forma, 

la investigación tiene el propósito de analizar las experiencias y aprendizajes que se 
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generan al utilizar y realizar la video reseña del booktube como estrategia didáctica en 

estudiantes del bachillerato, ya que, como se mencionó anteriormente, esta investigación 

forma parte del Modelo de activación lectora, donde se busca acercar a los estudiantes a 

la lectura y escritura brindando espacios donde puedan desarrollar sus habilidades. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo fue la experiencia de aprendizaje de los estudiantes al utilizar y realizar la 

video reseña del booktube como estrategia didáctica? 

Objetivo general 

Analizar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes al utilizar y realizar la 

video reseña del booktube como estrategia didáctica. 

Objetivos específicos 

• Examinar las experiencias que tuvieron los estudiantes, antes, durante y después 

de realizar un video basado en el formato reseña del booktube. 

• Explorar los aprendizajes adquiridos por los bachilleres al usar su creatividad, 

estilo y recursos para crear un video basado en el formato reseña del booktube. 

• Explorar las fortalezas y debilidades del booktube como estrategia didáctica 

desde la perspectiva de los estudiantes. 

Justificación 

Las prácticas lectoras se han transformado, gracias al avance tecnológico y las 

redes sociales, hoy podemos encontrar diversos fenómenos literarios que demuestran los 

nuevos escenarios creados por lectores y escritores, quienes, a través de medios 

digitales, lograron crear comunidades donde comparten y generan dinámicas. En el área 

educativa, surge la necesidad de adaptarse a este nuevo contexto, reconociendo la 
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dinámica de los fenómenos y de qué manera convergen en las actividades escolares; en 

los últimos años, se han desarrollado investigaciones referentes al booktube, ubicándolo 

como una herramienta de apoyo a la solución del problema de lectura, donde autores la 

posicionan como estrategia para fomentar la lectura, desarrollar habilidades sociales, de 

comunicación y competencia de lectura (Villamarín, 2016; Torralba,2018;Maestre, 2019; 

Paladines-Paredes y Aliagas, 2020; Rodríguez, 2022). 

En ese sentido, la relevancia de llevar a cabo esta investigación recae en la 

importancia de proponer al booktube como estrategia didáctica, que permita utilizar los 

medios y recursos digitales que pueden ser considerados de ocio, como una herramienta 

provechosa y de aprendizaje, explorando la viabilidad de ser utilizada para fomentar y 

promocionar la lectura en jóvenes de bachillerato del Estado de Yucatán. 

De esa forma, los resultados del presente estudio permiten explorar las 

experiencias de aprendizaje que tuvieron los estudiantes al elaborar su propia video 

reseña, determinando las fortalezas y debilidades de la estrategia para acercar a los 

alumnos con la lectura, además de desarrollar otro tipo de habilidades. Es así que los 

beneficiados de la realización del estudio son los estudiantes, docentes y la institución 

educativa. 

Los estudiantes se benefician al usar su creatividad y estilo para crear un video 

que refleje lo más relevante que obtuvieron de la lectura. Tienen que poner en práctica 

sus habilidades de comprensión lectora, de síntesis y comunicación creando un espacio 

para socializar la lectura, en el cual, por un lado, contarán sus experiencias para 

convencer a su audiencia de leer su libro y por el otro, sumergirse en el relato de sus 

compañeros y sentirse motivados a conocer más a fondo las demás historias y continuar 
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leyendo, esto beneficia a su propia sociabilidad y a su capacidad de pensamiento 

significativo, abstracto, crítico y reflexivo. 

En la tarea de fomentar la lectura, el docente es un actor clave e incluso, dado el 

contexto del alumno, es el único promotor cercano al estudiante, por consiguiente, debe 

estar preparado con estrategias eficientes e innovadoras que le permitan hacer frente a 

las tecnologías y a las nuevas dinámicas de lectura de la vida actual. En ese sentido los 

docentes se beneficiarán con los resultados, en tanto estos les permitirán valorar la 

incorporación del booktube dentro de sus planeaciones como una posible estrategia de 

activación lectora. 

Con relación a la institución, en este caso, el COBAY Plantel Baca, se 

beneficiará con mayor participación de estudiantes en las actividades de fomento a la 

lectoescritura, ya que, tras las experiencias vividas durante el taller, se acercan a otros 

formatos para compartir la lectura, y dado que van de acuerdo con sus intereses, puede 

motivarlos a seguir explorándolos y tener un mayor acercamiento a los libros. 

Finalmente, los resultados de este estudio aportarán al área de activación y 

fomento de la lectura, con el booktube en Yucatán, pues si bien se ha investigado esta 

estrategia en lugares como Chile y España principalmente; en México y el Estado de 

Yucatán, apenas se han comenzado con las investigaciones, por lo que se espera aportar 

información relevante para considerar el rol que tiene el booktube como una estrategia 

para abonar en sus aprendizajes e incentivar a los jóvenes a leer y producir contenido 

propio. 

La investigación fue viable de realizar, ya que, al formar parte del Modelo de 

activación lectora para la inclusión social de jóvenes de bachillerato, ya contaba con una 

población de estudio seleccionada y dispuesta a participar, por lo que la interacción se 
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volvió más sencilla; además, dicho programa será vigente hasta el año 2024, por lo que 

había tiempo suficiente para llevar a cabo la investigación. 

Delimitaciones 

Los resultados y conclusiones del presente estudio sólo son aplicables a los 

estudiantes del COBAY plantel Baca que hayan participado y elaborado su video 

siguiendo el formato reseña del booktube, es decir, las experiencias y percepciones que 

tuvieron los estudiantes responden únicamente al contexto de cada participante y no se 

puede generalizar a todos los estudiantes de preparatoria; sin embargo, la metodología 

empleada y los resultados obtenidos, pueden servir como base para posteriores 

investigaciones y como una propuesta para que las instituciones educativas del nivel 

medio superior analicen el uso del booktube como estrategia didáctica en el desarrollo 

de competencias lectoras y comunicativas. 

Limitaciones 

La investigación tuvo como limitante el explorar la estrategia con un solo grupo 

de estudiantes todos pertenecientes al mismo plantel y al ser un grupo pequeño, se vio 

únicamente desde el enfoque cualitativo. Este aspecto se considera una limitación 

debido a que no se pudo observar el fenómeno con estudiantes de otro contexto, lo que 

pudo haber profundizado y enriquecido los resultados. 

Definición de términos 

En este apartado se presentan las definiciones constitutivas y operacionales de los 

términos más relevantes de la investigación, con la finalidad de que el lector obtenga una 

mejor comprensión de lo que se plantea. 
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Definiciones constitutivas 

Booktube. Comunidad en YouTube, donde personas de diferentes edades, 

principalmente jóvenes, suben videos hablando sobre libros. El nombre proviene de las 

palabras "Book" (libro en inglés) y "Tube" (por YouTube) (García, 2015, párr. 2). 

Booktuber. Son personas con un amplio rango de edad, amantes de la literatura y de la 

tecnología, que se dedican a subir videos a YouTube en los cuales hablan acerca de 

diversos libros (Maestre, 2019, p. 1). 

Video Reseña. Dentro del amplio mundo que los booktubers han construido con 

sus canales, un género específico para comentar un libro desde una visión muy personal, 

manteniendo una estructura base (presentación del libro, valoración de personajes, de la 

trama y del estilo) (Paladines-Paredes y Aliagas, 2020, p.40). 

Socialización de la lectura. La lectura deja de ser una técnica individual y se 

considera una práctica social, vinculada a unas instituciones y modelada por unos 

valores y un orden preestablecidos. Al leer, el aprendiz comprende un significado, 

adopta un rol, construye una imagen y participa en una determinada organización de la 

comunidad (Cassany, 2009, p.20). 

Lector pasivo. Es el lector que mantiene el rol tradicional de espectador y se 

comporta como un mero consumidor de información, no aporta un significado (Castillo, 

2011). 

Lector activo. Se trata de un lector [...] que asimila, organiza, procesa y utiliza la 

información que le ofrece el texto (Peña, 2000, p. 160). 

Tecnologías de la información y Comunicación (TIC). Toda forma de 

tecnología usada para crear, almacenar, intercambiar y procesar información en sus 
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varias formas, tales como datos, conversaciones de voz, imágenes fijas o en movimiento, 

presentaciones multimedia y otras formas (Tello, 2011, p.3). 

Estrategia didáctica. Conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en 

marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito, [...] plan de acción 

que pone en marcha el docente para lograr los aprendizajes (Tobón, 2010, p.246). 

Experiencia de aprendizaje. Es una oportunidad que se ofrece a los alumnos 

para que tengan una vivencia compartida que los lleve a descubrir, conocer, crear, 

desarrollar destrezas y habilidades (Ministerio de Educación, 2021, párr. 1). 

Definiciones operacionales 

Booktube. Fenómeno literario que surge en YouTube y que proporciona un 

espacio de interacción entre comunidades lectoras, quiénes a través de videos, 

comparten contenido relacionado a libros. 

Booktuber. Personas creadoras de contenido literario en YouTube, que 

comparten sus experiencias, sentimientos, opiniones respecto a un libro, por medio de 

diversas dinámicas audiovisuales. 

Video Reseña. Tipología del booktube que consiste en grabar contenido 

audiovisual de libros, haciendo uso de elementos creativos y llamativos, para 

posteriormente compartirlos a través de la red social de YouTube, con la intención de 

llamar la atención del público y promocionar la lectura. 

Socialización de la lectura. Consiste en convertir al acto aislado de leer, en una 

práctica social, donde los lectores, a partir de la lectura, crean y producen contenido que 

comparten a través de redes sociales, permitiendo llegar a miles de personas y generar 

nuevos escenarios de intercambio y convivencia entre comunidades lectoras. 
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Lector pasivo. Aquel sujeto que lee por obligación o contenidos muy 

específicos, haciendo lecturas superficiales y sin ningún proceso de reflexión y análisis. 

Lector activo. Es aquel que lee críticamente, piensa, reflexiona, analiza, crea y 

comparte. A partir de la lectura tiene la capacidad para interactuar con el contenido y 

darle su propio significado. 

Tecnologías de la información y Comunicación (TIC). Conjunto de 

herramientas tecnológicas e informáticas que permiten mejorar la eficacia y agilidad de 

los procesos de comunicación y el almacenamiento y manejo de la información. 

Estrategia didáctica. Acciones orientadas para alcanzar los objetivos de 

enseñanza y aprendizaje 

Experiencia de aprendizaje. Es un espacio en donde los estudiantes se vuelven 

los protagonistas y conductores de su aprendizaje, donde conocen, crean y desarrollan 

sus habilidades a partir de las experiencias vividas en el entorno educativo. 

  



23  

Capítulo II 

Marco teórico 

En el presente capítulo se expone la revisión de literatura que sirve como marco 

de referencia para la construcción teórica del trabajo de investigación desarrollado. En 

primer lugar, se explica la transformación que ha experimentado la lectura ante la 

llegada de las TIC y cómo lo anterior ha provocado nuevas prácticas de lectura, lo que 

permite comprender el siguiente apartado donde se habla del surgimiento de fenómenos 

literarios, como el booktube y su práctica en entornos educativos. Se concluye con un 

apartado donde se abordan con mayor detalle los conceptos de estrategias didácticas y 

experiencias de aprendizaje. 

Lectura en la era digital 

La lectura es una habilidad fundamental para la adquisición de conocimientos, el 

desarrollo de procesos cognitivos que intensifican el pensamiento crítico y creativo, así 

como la capacidad de expresión y comunicación. El concepto de lectura es complejo, no 

se trata únicamente de la decodificación de un texto, sino que implica la interpretación y 

construcción de significados que el lector da a lo que lee. Solé (1998) entiende a la 

lectura como: 

Un proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito; en esta 

comprensión intervienen tanto el lector, su forma, sus expectativas y sus 

conocimientos previos. Para leer necesitamos, simultáneamente manejar con 

soltura las habilidades de decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, 

ideas y experiencias previas, necesitamos implicarnos en un proceso de 

predicción e inferencia continua, que se apoya en la información que aporte el 

texto y en nuestro propio conocimiento (p.18). 
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Como toda práctica humana, la lectura ha experimentado modificaciones, se trata 

de un acto atemporal, ya que, lo que se leía y las formas de hacerlo en siglos pasados, no 

son las mismas que en la actualidad. A pesar de que han prevalecido los formatos físicos 

de los libros, los fenómenos literarios de hoy se encuentran influenciados por la 

tecnología y digitalización. Las prácticas lectoras han adquirido otro significado, ahora 

no solo se trata de decodificar textos, sino que la lectura se ha adaptado a una 

connotación social, de libertad y emancipación (Solé, 2012). 

Un ejemplo de la transformación de la lectura es la que se vive debido al internet, 

una red informática que ha evolucionado las formas de convivir y comunicar. Ahora es 

posible tener acceso a grandes cantidades de información escrita en cuestión de 

segundos; sin embargo, mucho se ha hablado de las ventajas y desventajas que tiene el 

leer a través de la red, ya que se da una lectura repleta de hipertextos, es decir, una sola 

lectura, posee vinculaciones de fragmentos textuales o visuales a otros fragmentos, por 

lo que la lectura deja de ser lineal. Tener alcance a tantos datos al mismo tiempo, puede 

generar desconcentración, lecturas superficiales, incompletas y sin ninguna construcción 

de significados. No obstante, también puede ofrecer la oportunidad de tener una lectura 

más dinámica y activa, lo que se ve reflejado en lectores mucho más conscientes de lo 

que leen (Díaz Barriga y Gasca, 2018; Morales, 2018; Cárdenas, 2022). 

El papel del lector actual también se ha modificado, ante las TIC y el amplio 

acceso de información y contenido escrito, se vuelve fundamental tener lectores activos 

capaces de evitar lecturas superficiales y con la habilidad de reflexionar, analizar el 

contenido de los textos y apropiarse de los significados, para a partir de ello, construir un 

producto propio que pueda ser compartido, logrando así, modificar la connotación de 

lectura como un acto aislado, y convertirla en una práctica social (Domínguez, et al., 
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2015). De esa forma, los beneficios de leer pueden ser exteriorizados de distintas formas 

creativas y a través de los medios y plataformas que brindan las TIC, llegar a un amplio 

número de espectadores que podrán interactuar y construir una comunidad. 

Lectura social 

La lectura social surge de la creación e intercambio de productos elaborados por 

una comunidad lectora, Cordón y Gómez (2013) la definen como “aquella que se 

desarrolla en plataformas virtuales configurando una comunidad que desarrolla formas 

de intercambio diversas, compartiendo comentarios, anotaciones, valoraciones, etiquetas 

y, en algunos casos, libros y lecturas” (p. 398). Por tanto, las nuevas interacciones que 

genera el internet han permitido desarrollar nuevos escenarios, donde miles de personas 

de distintas culturas, edades y géneros conviven y comparten sus experiencias lectoras, 

logrando así, enriquecer sus reflexiones y vivencias. En este contexto, el mensaje de un 

libro es entendido de diversas formas y se vuelve provechoso el comparar y aprender 

desde otras miradas el significado que posee una lectura (Cordón y Gómez, 2013). 

Esos espacios mencionados, convierten al lector pasivo y espectador en un lector 

activo y protagonista. Al intervenir con el contenido de un libro, el lector se apropia y se 

vuelve parte del proceso de lectura, y como se mencionó anteriormente, enriquece su 

experiencia lectora, además de que logra enriquecer la historia del libro (Alonso y 

Cordón, 2014 como se citó en Rovira-Collado, 2015). Los lectores transforman los 

contenidos lineales en multilineales, no se quedan con lo establecido en las líneas, 

amplían sus expectativas, es decir, colectivamente se analizan los elementos implícitos y 

explícitos dentro del texto, se comprenden y aceptan como elementos de común acuerdo, 

concibiendo nuevas interpretaciones que dan paso a hipótesis que configuran una nueva 
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interpretación del libro, complementando la historia, o bien, modificándola (García, 

2020). 

Gemma Lluch, investigadora adscrita a la Universidad de Barcelona, se ha 

dedicado a indagar más a fondo las prácticas letradas que han surgido con la influencia 

del internet y cómo estas han propiciado la lectura social, su conceptualización, 

dinámica y su relevancia en la promoción lectora. La investigadora ha establecido las 

principales características de este tipo de lectura, las cuales son (Lluch, 2014): 

1. La creación de nuevos espacios virtuales de intercambio entre lectores. La 

lectura entre los jóvenes solía estar condicionada a espacios específicos como la 

escuela y bibliotecas, siendo dirigida por docentes, personal de biblioteca e 

inclusive los padres de familia, quiénes establecían el tipo de lectura que se 

puede llevar a cabo. En la actualidad la lectura social ha permitido que sean los 

propios lectores quienes elijan el contenido a leer y que de manera voluntaria 

creen sus propias comunidades, teniendo espacios de intercambio con otros 

lectores. 

2. Existe una diversidad de espacios y formatos que le dan al lector la oportunidad 

de participar en distintos escenarios virtuales, cada uno con características más 

afines al gusto del lector, donde expresa sus ideas de forma escrita u oral, y 

escucha o lee los comentarios de otros usuarios, teniendo la libertad de usar todas 

las plataformas que desee. 

3. Transfigurar al lector en autor; los lectores se vuelven el actor principal de estos 

espacios, son ellos los creadores de contenido escrito y audiovisual, los 

mediadores en las comunicaciones e interacciones dadas, así como los 

principales promotores de la lectura. 
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4. La lectura ya no se ve como una acción aislada, se transforma en lectura social. 

Al terminar de leer, esa experiencia no se queda aislada. La virtualidad da paso a 

conectar con personas de diferentes partes del mundo que comparten los mismos 

o similares gustos, siendo sencillo el conciliar comunicación y crear afinidad y 

amistad. 

5. El lector se transforma en una persona crítica y analítica, capaz de comunicar de 

forma clara y concisa sus ideas con respecto a un libro, formular opiniones 

significativas y valorar el punto de vista de otras personas. 

Como describe la autora, la práctica de leer ha evolucionado y ha sido indispensable 

el papel del lector social para producir dichos cambios, quien ha favorecido la creación 

de nuevas dinámicas y sitios donde las comunidades lectoras convergen y posibilitan 

diversos canales de comunicación y variados registros, lo que ha ampliado los beneficios 

de la lectura. Por un lado, se observa el desarrollo de sus habilidades cognitivas, como la 

reflexión y análisis de los textos, el pensamiento crítico, la construcción de significados 

y la creación de nuevos productos creativos que los visibilizan y convierten en 

protagonistas. Por otro lado, se mejoran los hábitos de lectura, se vuelven constantes en 

la producción y consumo de contenido de las plataformas de interacción lectora y para 

llevar a cabo esas intervenciones se requiere de una constancia en la lectura (Lluch, 

2014). 

Cabe destacar que dichos lectores, usan estos espacios de forma voluntaria, en sus 

tiempos de ocio deciden utilizar el internet como herramienta de creación creativa, 

enriqueciendo sus habilidades comunicativas, la variedad de formatos permite que 

cuenten sus ideas escritas, o de forma verbal. Por ello, al generar contenidos diversos, 

logran llegar a más personas, incluso a los que no leen, los formatos utilizados se 
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adecuan a las distintas preferencias del público, ocasionando nuevas percepciones 

cognitivas, sensoriales y audiovisuales, innovando las formas de leer y compartir la 

lectura, captando su atención e invitándoles a unirse a dichos espacios, por lo que se han 

colocado como buenas propuestas para el fomento y promoción de la lectura (Cordón y 

Jarvio, 2015; Martos y Martos, 2018).  

Redes sociales 

Las plataformas digitales donde se da la lectura social han emergido gracias a las 

redes sociales que han fungido como facilitadores, desde las más conocidas como 

Facebook, Twitter, YouTube y algunas más centradas exclusivamente en la lectura como 

Café de escritores y Literatia. Cada una de ellas posee una dinámica de participación 

distinta y dan la oportunidad de crear, comunicarse con otros lectores con gustos afines, 

tener acceso a la intertextualidad, así como escribir directamente a los autores y 

editoriales, creando conexiones, sentido de pertenencia y un estrecho lazo con sus 

escritores favoritos, probando los múltiples usos productivos que se le pueden dar a las 

redes sociales más allá del ocio y entretenimiento (Rovira-Collado, 2015; Secul y Viñas, 

2016), ya que son herramientas viables para ser adaptadas en distintos ámbitos y darles 

un uso estratégico que logre acercar a los jóvenes a la lectoescritura, con los medios que 

ellos disfrutan y utilizan todos los días. 

Como se ha podido observar, las redes sociales han repercutido en las dinámicas 

de lectoescritura y en los hábitos del lector, aunque parezca que han reemplazado a los 

formatos tradicionales y físicos de la lectura, la realidad es que estos espacios solo se 

han adaptado y creado formas de convivencia entre ambas. Al respecto Audisio (2018) 

hace referencia sobre la trascendencia de utilizar las nuevas modalidades de 

interpretación textual que las redes sociales como herramientas han permitido, más allá 
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de su dinamismo y rapidez, de acuerdo con el investigador, conceden a los jóvenes la 

oportunidad de ser parte de su propio entorno a través de las interacciones virtuales que 

tienen la capacidad de alcanzar a millones de personas, lo que a su vez, los impulsa a 

entender lo que se está viviendo a su alrededor de forma crítica, sensitiva y clara. 

Existe una amplia gama de redes sociales, la cuales varían entre formatos, reglas 

de participación y el tipo de contenido que se puede compartir, lo que ofrece una vasta 

posibilidad de escenarios a los lectores, ya que tienen la libertad de utilizar y combinar 

cualquiera de ellas como participantes y/o espectadores, desenvolviendo un proceso de 

creatividad y aprendizaje entre todos los que conforman la comunidad, que puede ir 

desde la producción de contenido escrito hasta la elaboración de materiales 

audiovisuales. A continuación, se describen las configuraciones que se dan de las 

prácticas de lectura, en las redes sociales más concurridas en la actualidad para llevar a 

cabo lecturas sociales. 

Estas redes sociales se caracterizan por darle al lector un espacio de escritura y 

de encontrar nuevas ideas a través de la lectura del contenido de otros participantes, sin 

embargo, tienen elementos que los diferencian, como se puede observar en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Redes sociales como espacios de lectura 

Red social Características 

Twitter A través de mensajes dentro de la red, mejor conocidos como 

“tweets”, pueden publicar sus opiniones, ideas, datos relevantes, 

preguntas y citas de libros Rovira-Collado (2015). 
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Continuación. Redes sociales como espacios de lectura 

Red social Características 

Wattpad Permite a sus usuarios acceder a numerosas historias creadas por 

otros usuarios, organizadas en distintos géneros y temáticas para 

su lectura; deja a sus participantes crear historias que pueden ser 

continuación o finales alternativos de alguna novela, contenidos 

totalmente inéditos (García y De Amo, 2019; Sáez, 2021). 

Facebook Se ha establecido como un sitio ideal para la lectura social y el 

acceso a la intertextualidad, permite el intercambio, recepción y 

análisis de información proveniente de los diversos formatos que 

permite Facebook, como publicaciones, imágenes, memes, 

videos (Bernier, 2019). 

Instagram Se hacen breves reseñas de un libro, acompañado de la fotografía 

de su portada, colocando preguntas que crean espacios de 

interacción y sobre todo promoción lectora. También se pueden 

hacer “reels” pequeños videos de 90 segundos, donde se cuenta la 

información más relevante de la lectura haciendo uso de otros 

elementos visuales como imágenes y elementos auditivos como 

música. 

  

TikTok Se ha utilizado como una herramienta para hablar de libros y 

autores, postulando nuevas modalidades. A diferencia de otros 

videos de libros, en Tik Tok tienen que hablar sobre la lectura en 

un tiempo reducido Es un reto creativo el sintetizar lo más 

relevante de cierto libro en un video de treinta a sesenta segundos 

(Lázaro y Escalante, 2020). 
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Continuación. Redes sociales como espacio de lectura  

Red social Características 

YouTube Se ha posicionado como una herramienta de valor para el 

aprendizaje informal y el fomento de la lectura. Permite crear 

comunidades entre personas que comparten los mismos gustos, 

por lo que es factible desarrollar relaciones sociales, el 

aprendizaje informal y la construcción de identidades, por ende, 

la lectura como un hecho social se lleva a cabo en dicha 

plataforma (Farinango, 2018; Vizcaíno, et al., 2019; Posligua y 

Zambrano, 2020). 

Nota. Elaboración propia a partir de Rovira-Collado (2015), García y De Ramo 

(2019), Sáez (2021), Bernier (2019), Lázaro y Escalante (2020), Farinango (2018), 

Vizcaíno, et al., (2019) y                        Posligua y Zambrano (2020). 

Booktube 

Partiendo de lo anterior, la presente investigación surge del análisis de las 

prácticas lectoras que se dan a través de YouTube, donde gran parte de su influencia 

literario ha creado espacios para que miles de lectores convivan y compartan sus 

vivencias. Los booktuber crean un canal en la plataforma y se dedican a subir videos que 

dan a conocer sus sentimientos, opiniones, teorías, frases favoritas, por mencionar 

algunas, todo ello de formas diversas y personalizadas. Cada uno deja su esencia en la 

manera de elaborar su contenido. Como se mencionó, Fernanda Orozco fue la primera 

mexicana en impulsar esta dinámica en México en el 2012, ahora ella y otros booktubers 

como Clau Reads Books, Raiza Revelles, Alberto Villarreal y Santiago Gutiérrez, han 

logrado que otras personas se sientan motivadas a leer ciertos contenidos y a realizar 

otras prácticas letradas que ellos recomiendan. 
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Es así que surge el interés por analizar al booktube como fenómeno literario y el 

uso que puede tener como estrategia para fomentar la lectura en los estudiantes. En los 

últimos años, los altos niveles de consumo de booktube en las plataformas de YouTube y 

su influencia en los hábitos lectores de jóvenes, lo han colocado como centro de 

investigaciones que intentan demostrar la efectividad que tiene este fenómeno literario 

para fomentar y promocionar la lectura. 

El booktube surgió ante la falta de espacios donde se hiciera posible el compartir 

las experiencias lectoras (Maestre, 2019) y hoy se ha desarrollado exponencialmente, 

esto ha dado paso a la conformación de comunidades entre booktubers, quiénes son los 

encargados de realizar videos basados en los libros que leen, y el público que consume 

dicho contenido y que interactúa con ellos y otros lectores a través de la plataforma. 

Garcés (2018) lo ha denominado como “una red literaria originada en la plataforma de 

YouTube” (p.66), donde la principal consigna es compartir recomendaciones y 

opiniones, a través de diversas dinámicas audiovisuales. La autora hace énfasis en el 

papel que han adquirido los booktubers como críticos literarios, debido a la gran 

influencia que tienen entre sus seguidores en la promoción de los libros, teniendo como 

objetivo principal el fomentar la lectura entre los jóvenes, su principal audiencia. 

Noguera (2020) comparte datos estadísticos donde el 62% de los seguidores del 

booktube son jóvenes de entre 18 y 25 años. Gran parte de que el principal público del 

booktube sean los jóvenes, se debe a la cercanía que crea el booktuber con el espectador, 

el rango de edad de los creadores es similar, por lo que se utiliza un lenguaje común y 

fácil de interpretar entre ambos, la forma de dirigirse a ellos suele ser personal, como si 

estuvieran teniendo una conversación, efectuando una serie de preguntas como “¿Tú qué 

piensas del libro?” “¿Qué sensaciones te ha causado?” o frases, “como les prometí” “les 
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quiero pedir” lo que hace al lector partícipe de la experiencia y lo incentiva a comentar e 

interactuar con los creadores y con otros usuarios (De la Torre, 2020). 

Ahondando en el papel que desempeña el booktube como mediador de lecturas, 

podemos encontrar a un grupo, en su mayoría de jóvenes, que conciben a la lectura 

como pieza clave de su vida, teniendo en común una pasión por los libros y la necesidad 

de querer compartir con las demás personas todo aquello que les ocasionan las historias 

(Albarello, García y Arri, 2018). Por ejemplo, María, una booktuber española, a través 

de su canal Cumbres Clásicas, ha conseguido que miles de personas se interesen por la 

lectura, comenzó en el 2020 y hoy cuenta con 24,600 suscriptores. Tras conseguir a sus 

primeros 2000 seguidores compartió un video en su canal de YouTube titulado ¿Por qué 

soy booktuber? (Y tú también deberías). 

En dicho video habla de los dos principales motivos que la llevaron a crear su 

canal, siendo el principal, la soledad; ella comenta que siempre ha sido una lectora con 

pasión, pero durante años no tuvo a nadie con quien compartir todo lo que sentía al leer, 

inclusive fue señalada muchas veces por su círculo social. El segundo motivo nace tras 

encontrar canales de booktubers y haber experimentado una sensación de pertenencia y 

cercanía con las booktubers, despertando en ella la necesidad de también compartir su 

experiencia lectora. Fue así como encontró en el booktube un espacio en el cual combina 

su pasión por la lectura y logra conectar con miles de lectores que viven y disfrutan de la 

misma forma que ella el hábito de la lectura. 

Retomando el trabajo de Garcés (2018) y con relación a lo anterior, la autora 

afirma que el booktube en el país es una práctica creciente, siendo que “la comunidad de 

BookTube México es considerada como la segunda más grande entre los países de habla 

hispana” (p.68), lo cual se debe a que la audiencia logra crear sentido de pertinencia en 
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los espacios proporcionados por los booktubers, quienes a través de sus videos captan la 

atención de nuevos lectores y mantienen motivados al público usual. Esta elevada 

participación evidencia que el público juvenil se siente atraído hacia los libros, además 

de tener interés en entablar relaciones sociales con personas que comparten gustos afines 

(Garcés, 2018). 

Maestre (2019) desarrolla su opinión con respecto a la influencia que el booktube 

ha logrado en países de habla hispana, la autora se ha mostrado de acuerdo con la idea 

de que este fenómeno ha permitido la creación de comunidades lectoras y ha 

categorizado esa característica como la clave del éxito para el booktube, demostrando 

que las prácticas de lectura han mutado y a diferencia de otros espacios de lectura, no se 

busca a un “lector ideal”, que sigua una sola línea de lectura, es decir, leer solo los 

denominados clásicos de la literatura y regirse bajo ciertas reglas de actitudes y 

conductas, sino que permite la libertad de explorar los diversos materiales textuales, sea 

que provengan de grandes editoriales o no, y poder coincidir con otros lectores que 

faciliten el intercambio de ideas y reflexiones críticas de lo leído. 

La principal consigna del booktube es elaborar video reseñas sobre todo lo 

relacionado a libros, pero dentro de este fenómeno literario, se desenvuelven actividades 

variadas llegando a convertirse en tendencia, por lo que la gran mayoría de los 

booktubers las repiten añadiendo su toque personal; dichos videos reciben una 

terminología característica, que a continuación se describe en la Tabla 2. 
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Tabla 2 

Actividades dentro del booktube  

Terminología Característica 

Book Haul Demostración de los libros adquiridos recientemente y el 

porqué. 

Unboxing Abrir paquetes, mostrando a la audiencia lo que se 

encuentra dentro de este y lo que opina de su contenido 

Tops Listas de libros, considerando distintos elementos; los 

libros más gustados, del mejor al peor. 

Wish list Lista de libros que se desean leer en un futuro. 

Wrap Up Reseña de varios libros, las experiencias vividas, cuáles 

fueron los favoritos y el porqué. 

Book challenges Retos sobre lectura entre booktubers. 

Bookshelf tour Recorrido de los espacios de lectura del booktuber. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Castillo, et al. (2016). 

La escuela en la era digital 

Ante el impacto y alcance que han logrado las TIC en diversas áreas, resulta 

imprescindible considerarlas en las instituciones educativas, ya que posibilitan un mejor 

y dinámico proceso de enseñanza-aprendizaje; se pueden considerar como herramientas 

didácticas que ayudan a favorecer y transformar las estrategias pedagógicas 

tradicionales. Es un hecho que las generaciones de estudiantes actuales tienen un 

acercamiento a las tecnologías y medios digitales, lo que vuelve factible la adaptación de 

las TIC dentro del aula para permitir llevar una dinámica flexible, con mayor acceso a 

información y materiales didácticos que acompañan el aprendizaje de los estudiantes. De 

esa forma, se vuelve más atractivo y comprensible el contenido, que, a su vez, propicia 
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una mejora en el desarrollo de competencias y habilidades del estudiante (Cuberos, et 

al., 2016; Martínez y Martínez, 2014; Hernández, 2017). 

A pesar de ello y en contraste con lo anterior, el uso de TIC en contextos 

educativos de México y países de América Latina no ha sido eficiente para mejorar la 

calidad educativa (UNESCO, 2013), existen brechas que dificultan la incorporación de 

estas herramientas dentro del aula. Al respecto, Sierra-Llorente (2018) señalan que en la 

actualidad ya no se consideran como herramientas pedagógicas innovadoras, sino como 

instrumentos con la capacidad para configurar nuevos escenarios de aprendizaje y por 

ello, la importancia de identificar los factores que provocan deficiencias en su 

implementación. Los investigadores refieren lo siguiente como las principales causas 

que dificultan la integración de las TIC en las escuelas: 

En primer lugar, algunas instituciones educativas, tienen pocos recursos para 

adaptar a las TIC como instrumentos didácticos; las instalaciones, equipos e 

infraestructura tecnológica de los planteles, dificultan su correcta funcionalidad. Otro 

elemento clave descrito por los autores, es el papel que tiene el docente y su relación con 

las TIC; por un lado, se habla de la falta de capacitación que tienen los docentes para 

utilizar las nuevas tecnologías, desde el aspecto técnico referente a la operatividad de 

ciertos equipos y/o aplicaciones, hasta la forma de incorporar las TIC a sus planes y 

prácticas de enseñanza, ya que no se trata de reemplazar lo establecido, sino de usar las 

herramientas como un apoyo y complemento para enriquecer su labor docente. En el 

trabajo de investigación de Sierra-Llorente et al. (2018) señalan que del 100% de la 

población que analizaron, el 85% afirmó no tener las habilidades requeridas para 

manejar herramientas tecnológicas dentro del aula. 
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Los profesores participantes en el trabajo de Sierra-Llorente et al. (2018) 

afirmaron encontrarse en desacuerdo con el uso de las TIC en las aulas (Sierra, Moreno 

y Palmezano, 2018), porque no reconocían completamente la utilidad que pueden llegar 

a tener, más allá del ocio; no obstante, ante la pandemia y las clases virtuales, no 

tuvieron otra opción que aceptarlas y reconocer sus características provechosas para 

afrontar los nuevos retos que surgen dentro del ámbito educativo. Añadiendo datos más 

recientes proporcionados por Martínez (2021) se menciona que, sigue existiendo falta de 

capacitación docente, lo que se pudo ver reflejado ante las dificultades y procesos 

complejos que vivieron con la llegada del COVID-19 al país, siendo obligados a usar las 

tecnologías como únicos medios para continuar con sus tareas. 

En este contexto, se ha destacado la urgente necesidad de elaborar programas de 

capacitación que preparen a los docentes para ser capaces de identificar la utilidad de los 

diversos instrumentos tecnológicos y usarlos a su favor en las estrategias que llevarán a 

cabo dentro del aula. Otra área de oportunidad es enfocar los esfuerzos para que los 

estudiantes aprendan el manejo de herramientas tecnológicas para sacarles el mejor 

provecho en el ámbito académico, aun cuando tienen un vínculo menos complejo con las 

TIC, en su mayoría las conoce como herramientas para su entretenimiento y tiempo de 

ocio, por lo que sería ideal que comprendan los beneficios que pueden obtener de ellas 

en otros aspectos de su vida (Secul y Viñas, 2016; Martínez, 2021). 

Tanto el docente como el estudiante adquieren nuevos roles en el proceso 

educativo, sus interacciones cambian debido al uso de las TIC. De esa forma, se observa 

a un estudiante con posibilidades de abordar un tema con materiales diversos y 

diferentes a los acostumbrados desde perspectivas nuevas logrando un aprendizaje más 

eficiente y productivo, así como un rol activo, crítico y con habilidades colaborativas 
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entre los estudiantes (Carmona y López, 2017). En cuanto a los docentes, cuentan con 

estrategias pedagógicas que incluyen elementos de la práctica tradicional de enseñanza 

con modificaciones, de tal forma que demuestre una concepción nueva de lo que se haría 

en el aula, pero ahora con el apoyo de las herramientas tecnológicas, teniendo mayor 

alcance entre los alumnos, sobre todo, si aprovechan los recursos que los estudiantes 

consideran como parte fundamental de su vida, como las ya mencionadas redes sociales, 

de modo que los estudiantes se sientan motivados y protagonistas de su propio 

aprendizaje (Rodríguez y Sánchez, 2016). 

Escuela y nuevos formatos de lectura 

Las TIC dentro del aula son utilizadas en una gran cantidad de actividades, 

estrategias y prácticas educativas, un ejemplo de ello es la lectura, que como ya se 

describió anteriormente, ha sido influenciada por las TIC. Romero (2019) menciona la 

problemática actual que se da dentro de los salones de clase; se asume que los alumnos 

tienen un desinterés por la lectura, sin embargo, la autora considera que los docentes 

olvidan que, en la actualidad, los jóvenes ya no aprenden de la misma forma que antes, y 

se requiere emplear nuevos elementos tecnológicos y digitales de su interés que aporten 

nuevas estrategias para motivar sus hábitos lectores mejorando sus habilidades de 

lectoescritura. A pesar de las dificultades que existen para utilizar las TIC en la escuela, 

hay algunas herramientas que son de utilidad y que la mayoría de los estudiantes de 

Nivel Medio Superior posee y conoce cómo son las redes sociales. 

A través de ellas, se han puesto en marcha diversas estrategias que buscan 

involucrar a los estudiantes en prácticas lectoras benéficas para el desarrollo de sus 

competencias en lectoescritura. Un ejemplo de estrategia que se ha implementado 

efectivamente en los salones de clase, desde el nivel preescolar hasta la preparatoria, es 
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el uso de Leoteca, una red social española cuya función es fomentar la la lectura y 

promover la lectura social, cuenta con 60,000 libros aptos para la comprensión de los 

estudiantes según su nivel académico; hay contenido para estudiantes desde preescolar 

hasta secundaria (Leoteca, 2022). Dentro de la misma, los usuarios pueden acceder a los 

libros que sean de su interés, crear su propia biblioteca y compartir sus experiencias 

lectoras con otros compañeros de clase. A la par, el maestro puede ver el progreso que 

tienen los alumnos en la misma obteniendo resultados benéficos (Faride et al., 2018; 

Martínez, 2020). 

Otras propuestas integradas al aula y bibliotecas, que han obtenido resultados 

positivos, en cuanto al fomento de la lectura y en la mejora de las habilidades de 

lectoescritura, son el booktrailer (Rovira-Collado, 2017; Martínez y Rodríguez, 2020; 

Corredor, 2020), el uso de blogs (Esteve, 2018; 2022; Rovira-Collado, 2016) y la lectura 

apoyada en entornos inmersivos con realidad virtual, como el estudio propuesto por 

Neira y Del Moral (2021), quienes plantearon escenarios de aprendizaje lector a partir de 

la interacción con elementos reales y virtuales, que permiten al estudiante tener una 

experiencia inmersiva en la historia, lo que se traduce en experiencias inter activas, 

multisensoriales, enriquecedoras y motivantes para acercarlos a la lectura. 

En general, las estrategias señaladas, logran convertir al lector en un constructor 

de sentido, por lo que suelen ser experiencias de valor que consiguen ser satisfactorias 

para los estudiantes y demuestran su viabilidad para acercarlos a los libros y promover 

espacios de lectura diferentes a lo usual, transformando las connotaciones de la lectura 

de “aburrida” o “poco útil” a una práctica con significado. 

Con base en la investigación educativa se evidencia que la escuela en la 

actualidad y la lectura empiezan a convivir de formas distintas a las tradicionales, se 
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plantean nuevos escenarios considerando los cambios que han experimentado los roles, 

tanto del estudiante como del docente, quienes se han visto sumergidos en una cultura 

digital que ha transformado la forma de interactuar con nuestro ambiente y 

específicamente con la lectura. Cada vez más se aprovechan los entornos y elementos 

virtuales que influyen en la vida de los estudiantes como lo son las redes sociales y los 

nuevos mediadores de lectura, como los booktubers. Todo ello ha demostrado tener 

efectividad para impulsar las prácticas lectoras entre los estudiantes; sus características 

brindan dinámicas llamativas de interacción y creación que responde a las necesidades 

lectoras de la actualidad y ha colocado al estudiante como protagonista de su aprendizaje 

desarrollando experiencias favorables y enriquecedoras que lo acerca a los libros (Lluch, 

2014; Granado, 2014; Viñas y Secul, 2016; Alcocer y Zapata, 2021). 

Booktube en el aula 

El presente trabajo está centrado en el uso del booktube como estrategia didáctica 

dentro de las aulas de una preparatoria. Investigaciones previas (Bustos, 2019; Muñoz, 

2020; Suárez y Alcaraz, 2020; Morales, et al., 2021) han evidenciado la factibilidad de 

dicha propuesta para mejorar las prácticas lectoras y comunicativas de estudiantes en 

diferentes contextos educativos, del mismo modo, presentan una descripción amplia, de 

aquellas implicaciones que surgen cuando los estudiantes elaboran su propia video 

reseña, compartiendo las opiniones y principales resultados de todo el proceso que 

vivieron los estudiantes durante la elaboración del producto, así como la perspectiva de 

los docentes al conducir la actividad. 

Muestra de ello son los trabajos de Bustos (2019) y Suárez y Alcaraz (2020) 

quienes implementaron en instituciones educativas una serie de talleres y sesiones 

dirigidas a estudiantes con la intención de identificar en qué medida el booktube influye 
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en la adquisición de hábitos lectores y el desarrollo de competencias literarias. El 

producto final era que los alumnos elaborarán su propio video en formato reseña del 

booktube. La metodología que utilizaron tanto Bustos (2019) como Suárez y Alcaraz 

(2020) fue muy parecida. Partieron de lo más general a lo específico; en primer lugar, 

contextualizaron a los estudiantes sobre qué es y cuál es la función del booktube; 

continuaron con la enseñanza de técnicas para grabar, la correcta elaboración de un 

guion y de comunicar verbalmente las ideas, para pasar a la etapa de elaboración de los 

booktube y concluir con la presentación de los productos finales compartiendo 

comentarios entre compañeros. 

Por un lado, Bustos (2019) obtuvo como resultados dos escenarios. Para ello, 

utilizó una evaluación diagnóstica con la intención de observar el antes y después de la 

actividad, rúbricas como instrumento para valorar todo el proceso vivido por los 

estudiantes de principio a fin y evaluar los booktube, así como la aplicación de encuestas 

y la recopilación de datos de los diarios de aprendizaje elaborados por los alumnos. 

Antes de realizar la actividad, la autora identificó que los estudiantes tenían poco interés 

en la lectura y presentaban un nivel bajo de análisis; sin embargo, después de realizar la 

actividad, la mayoría de los participantes demostraron una mejoría considerable, 

exceptuando a aquellos que no siguieron las instrucciones y por ende sus videos estaban 

incompletos. Los estudiantes lograron crear su propia video reseña demostrando por 

medio de sus videos haber alcanzado los tres niveles de la lectura: literal, inferencial y 

analítico. Además, muchos cambiaron de opinión y al final de los talleres comentaban 

sentirse motivados a continuar leyendo. 

Por el otro lado, los resultados del trabajo de Suárez y Alcaraz (2020) estuvieron 

más concentrados en desarrollar el interés del estudiante y fomentar la lectura, valoraron 
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el trabajo de los alumnos a partir de una rúbrica y la aplicación de una encuesta, en 

función de ello, determinaron que la propuesta había cumplido con su objetivo. Los 

participantes se sintieron interesados en crear su video reseña, pero, sobre todo, en 

observar el trabajo de sus demás compañeros, a pesar de que muy pocos hicieron 

comentarios, el registro de visitas era superior al esperado. En las encuestas aplicadas se 

encontraron respuestas favorables, de los 19 que se consideraban como no lectores, 18 

estudiantes afirmaron haberse sentido motivados a leer tras escuchar a sus compañeros. 

Dos de las respuestas fueron las siguientes, citado por las autoras: “No conocía 

booktubers. Nunca encontraba un libro que me gustara y gracias a estos vídeos pude 

encontrarlos” (p. 981). y “Después de haberla realizado [la actividad] mi visión de la 

lectura ha cambiado en positivo” (p. 981). 

En ambos trabajos de investigación, las autoras coinciden y afirman la 

efectividad que tiene el booktube como estrategia didáctica para la promoción de la 

lectura y el desarrollo de habilidades lectoras dentro de las aulas escolares. Enfatizan la 

importancia de promover actividades didácticas, interactivas y del interés del estudiante 

que permitan que ellos mismos despierten su gusto por los libros, sintiéndose motivados; 

lo que coadyuva a la mejora de, sus hábitos lectores y por consiguiente sus competencias 

y habilidades de lectoescritura (Bustos, 2019; Suárez y Alcaraz, 2020). 

Es importante mencionar que la metodología utilizada por Bustos, 2019; Suárez 

y Alcaraz, 2020, así como las etapas propuestas para llevar a cabo la actividad, sirvieron 

como guía para desarrollar las sesiones que conformaron la propuesta del taller de 

booktube con los estudiantes del COBAY, base de esta investigación. 

Marco Curricular Común de la Educación Media Superior 
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El trabajo de investigación tiene como población a estudiantes de Nivel Medio 

Superior, por lo que es conveniente aclarar que dicho nivel posee una serie de 

competencias que los estudiantes deben desarrollar durante su trayectoria escolar. Estas 

se encuentran estipuladas en el Marco Curricular Común (MCC), el cual es definido por 

la Red Nacional de Educación Media Superior (2021) como “un referente normativo 

para los planes de estudio del nivel medio superior, establecido formalmente en 2008 en 

el marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS)” (p. 2). 

El Diario Oficial de la Federación (2008) compartió un documento en el que se 

encuentra el Acuerdo número 444, en cual “se establecen las competencias que 

constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato” (Diario 

Oficial de la Federación, 2008, p. 1). En el MCC se establecen dos tipos de 

competencias. 

Las competencias genéricas, también denominadas competencias claves, están 

plasmadas en los artículos 3 y 4 y son aquellas que todos los estudiantes de preparatoria 

deben desarrollar y aplicar de manera eficaz, dado que son las que le permiten 

comprender, actuar adecuadamente, resolver problemas y participar en el mudo real. Son 

“transversales, por ser relevantes a todas las disciplinas y espacios curriculares de la 

EMS, y transferibles, por reforzar la capacidad de los estudiantes de adquirir otras 

competencias” (Acuerdo 444, 2008, p. 2). 

El artículo 4 refiere a los atributos de las competencias genéricas, siendo el 

cuarto atributo “Se expresa y comunica” el que se adecua al enfoque de la presente 

investigación, debido a que refiere a la capacidad que tendrá el estudiante para 

“escuchar, interpretar y emitir mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados” (Acuerdo 444, 2008, p. 2). 
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Las competencias disciplinares se definen en el artículo 5 como “las nociones 

que expresan conocimientos, habilidades y actitudes que consideran los mínimos 

necesarios de cada campo disciplinar para que los estudiantes se desarrollen de manera 

eficaz en diferentes contextos y situaciones a lo largo de la vida” (p. 5). Según el artículo 

6, se dividen en básicas o extendidas, siendo de interés para los fines de esta 

investigación, las competencias disciplinares básicas, que son las habilidades y 

capacidades que todos los estudiantes de bachillerato, sin importar la modalidad, plan de 

estudios y demás que cursen, deben de cumplir satisfactoriamente. Se dividen en 4 

campos disciplinares; matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales y 

comunicación, siendo esta última a la que pertenece la estrategia propuesta. El campo de 

la comunicación se divide en disciplinas: lectura y expresión oral y escrita, literatura, 

lengua extranjera e informática (Acuerdo 444, 2008). 

En el artículo 7, se describen las competencias disciplinares básicas que el 

estudiante desarrollará en el campo de la comunicación: “podrán leer críticamente y 

comunicar y argumentar ideas de manera efectiva y con claridad oralmente y por escrito. 

Además, usarán las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica 

para diversos propósitos comunicativos” (Acuerdo 444, 2008, p. 8). 

Se aprecia en las distintas competencias del campo disciplinar de comunicación 

que tienen el propósito de desarrollar en el estudiante los conocimientos y habilidades 

necesarios para que sea capaz de interactuar con el lenguaje escrito y oral eficazmente. 

Cabe mencionar, que la competencia disciplinar básica de comunicación se constituye 

por doce competencias, desglosadas en el Anexo 1. En algunas de las competencias 

señaladas, se puede incluir al booktube como estrategia para cumplirlas, debido a que las 

características de este permiten su alcance. De la competencia 5 a la 10, así como la 
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número 12, hablan de la importancia de tener habilidades para expresarse y comunicarse 

de forma reflexiva, clara, coherente y creativa ante otras personas, reconocer el papel de 

los medios de comunicación y utilizar las TIC dentro de su aprendizaje; todo lo 

mencionado son habilidades que, como se ha sustentado anteriormente, el booktube 

ayuda a desarrollar. Al respecto Rodríguez-Chavira (2022), analizó la relación entre las 

actividades de los booktubers y las competencias del MCC, concluyendo que este 

contenido permite movilizar las habilidades y conocimientos que establece el MCC. 

Es preciso aclarar, que lo establecido en el acuerdo 444 ya no es vigente, sin 

embargo, dejará de aplicarse en las escuelas de Nivel Medio Superior hasta el ciclo 

escolar agosto 2023- julio 2024, es por ello que para este trabajo de investigación se 

toma en cuenta el acuerdo 444, pues la puesta en práctica se llevará a cabo antes de que 

entre en vigor el nuevo “Acuerdo 17/08/22”, que se encuentra ligado con la propuesta de 

la Nueva Escuela Mexicana (Diario Oficial de la Federación, 2022). 

Estrategia didáctica 

A lo largo de la investigación se propone al booktube como una estrategia 

didáctica, así que en este apartado se brindan algunas definiciones que permitan entender 

mejor el término. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental hacer referencia a la 

didáctica, puesto que es la disciplina encargada de estudiar dichos procesos y los 

elementos que lo conforman, así como buscar métodos y técnicas de mejora (De la 

Torre, 2005). Por otro lado, las estrategias refieren a las acciones planeadas para alcanzar 

un objetivo. Es así, que surgen las estrategias didácticas, colocándose como herramientas 

que orientan el contenido de la enseñanza y el aprendizaje del sujeto, que, en 
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consecuencia, lo lleve a desarrollar procesos mentales significativos, creando 

aprendizajes reales (Ferreiro, 2012, citado en Orozco, 2016). 

Así mismo, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(2010), define las estrategias didácticas como “el conjunto de procedimientos, apoyados 

en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción 

didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje” (p. 5). Rivero, et al. (2013) 

concuerdan con la definición anterior y aseguran que la elección de estrategias 

didácticas influye directamente en el éxito que pueden o no lograr los estudiantes dentro 

del aula para adquirir conocimientos y construir sus aprendizajes. Se entiende que las 

estrategias didácticas permiten una planeación bien articulada de aquellas actividades 

que se llevarán a cabo en clase, con la intención de guiar los procesos cognoscitivos de 

los estudiantes para que obtengan resultados positivos. El papel del docente es 

importante, es quien tiene la consigna de elegir las estrategias que mejor se adapten y 

ayuden a atender las necesidades de aprendizaje que posee el grupo. 

Las estrategias didácticas se conforman por dos tipos: las estrategias de 

enseñanza y las de aprendizaje, las cuales se conceptualizan a continuación. Las 

estrategias de enseñanza son aquellas acciones y procedimientos que utiliza el docente 

para transmitir a los estudiantes los contenidos, de tal forma que faciliten a los 

estudiantes la comprensión de los temas y por ende puedan realizar procesos mentales 

profundos que los lleven a su aprendizaje (Díaz y Hernández, 1999). Por su parte, las 

estrategias de aprendizaje son los procesos cognitivos que realiza el estudiante para 

aprender, es decir, las configuraciones mentales que realiza para entender, reflexionar y 

comprender la información, para posteriormente utilizarla en su entorno y aplicarla en la 

resolución de problemas (Díaz y Hernández, 1999). 
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En el trabajo de investigación elaborado por Heredia-Ponce, et al. (2022) se 

propuso al booktube como estrategia didáctica para mejorar la expresión oral de los 

estudiantes de sexto año de primaria, en la cual, se identificó un bajo rendimiento 

escolar en el área de comunicación, lectura y escritura. Dicha propuesta se hizo con la 

intención de utilizar una estrategia innovadora que les permitiera enriquecer sus 

aprendizajes y atender la necesidad que estaban presentando. Tras la puesta en práctica, 

obtuvieron resultados positivos que demostraron la eficacia de dicha estrategia didáctica 

para ayudar a los jóvenes a desarrollar sus competencias comunicativas orales y escritas, 

así como las habilidades para hacer uso de las TIC e interactuar con su propio medio. 

De esa forma el booktube puede ser considerado como una estrategia didáctica 

que orienta el aprendizaje de los estudiantes y lo convierte en un sujeto que crea un 

discurso propio y desarrolla conocimientos y habilidades, como la comunicación, en la 

escuela y su comunidad. 

Experiencias de aprendizaje 

Se espera que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo tras realizar su 

video reseña y construir así experiencias de aprendizaje. A continuación, se presentan 

algunas definiciones para mejorar el entendimiento del concepto. 

Cantú y García (2006) entienden el concepto como “una forma de organizar el 

aprendizaje significativo del alumno haciéndolo con acciones concretas, co-responsable 

de su propio aprendizaje” (p. 23). Aquí, es fundamental que el estudiante se convierta en 

el propio conductor de sus aprendizajes, por ello, se vuelven necesarias las estrategias 

didácticas que le permitan sumergirse en el proceso de aprendizaje, donde piense, sienta 

y actúe directamente de las vivencias vividas, siendo capaz de descubrir, conocer, crear y 
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desarrollar sus habilidades y destrezas con un sentido y significado de lo aprendido 

(Ministerio de Educación, 2017). 

Al respecto, Garibay (2002) partiendo de las ideas de Carter Good (1973), 

propone la siguiente definición de experiencias de aprendizaje: 

Toda actividad intencional (diseñada por el departamento y/o el profesor), que 

tiene como propósito provocar aprendizaje significativo y demostrable en el 

alumno. Acontece en ámbitos diversos, dentro y fuera de la escuela [...]. Debe 

estar organizada de tal forma que el alumno desarrolle a través de ella 

conocimientos, habilidades, actitudes y relaciones que le servirán en sus estudios 

posteriores, en su trabajo, o para la vida. Su diseño debe tomar en cuenta los 

dominios de aprendizajes, las inteligencias, y los estilos de aprendizaje 

predominantes [...] (p.2). 

Por otra parte, Kolb (2015), propuso el ciclo del aprendizaje experiencial con 

cuatro etapas continuas: 

1. Experiencia concreta: la nueva vivencia para la persona, que sirve como base 

para la observación. 

2. Observación reflexiva; reflexión de lo observado, comenzando a construir 

significados. 

3. Conceptualización abstracta; se hacen conclusiones, formando conceptos 

abstractos y generalizaciones para aprender desde la experiencia. 

4. Experimentación activa; aplicar lo aprendido en situaciones nuevas. 

Entonces Kolb (2015) habla de la importancia de las experiencias para lograr el 

aprendizaje, ya que este es un proceso continuo que se nutre a partir de la 
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transformación de las experiencias vividas, es decir, las experiencias son interpretadas 

por el sujeto y a través de ellas, reflexiona, piensa y actúa. 

Cuando se habla de lectura es importante tener en cuenta a las experiencias de 

aprendizaje, convertir el proceso lector en una experiencia para las personas que les 

permita generar nuevos aprendizajes a partir de lo que leen, Sánchez, et al. (2018) 

hablan al respecto, señalando que todavía se ve a la lectura como una actividad rutinaria 

a la que no se le da un significado, por lo que puede pasar desapercibida; por tanto, 

según los autores, es fundamental que el leer se realicé a través de estrategias atractivas 

que invite a los estudiantes a vivir experiencias significativas que los lleve a reflexionar, 

pensar y crear nuevos productos, que a su vez, permitirán afianzar y continuar con el 

ciclo de aprendizaje experiencial. 

Apoyando la idea anterior, Perriconi (1998) enfatiza la relevancia de 

proporcionarle a los estudiantes, lecturas, actividades y estrategias de activación lectora 

adecuadas a su edad, gustos e interés, pues de esa forma, el placer del texto leído 

generará un sentir en el estudiante que lo hará reflexionar y asociar lo leído con su 

entorno real, lo que permitirá desarrollar un gusto por la lectura, así como los beneficios 

que eso trae consigo, colocando a la lectura como una experiencia de aprendizaje. 

Con lo anterior, se concluye, que, para fines de esta investigación, las 

experiencias de aprendizaje son un espacio en donde, por un lado, el estudiante se 

encuentra en el centro, mostrando un papel activo en su proceso de aprendizaje. 

Específicamente al hablar del proceso de lectura, se colocaría al estudiante como lector 

al centro, es decir, “se encuentra en el centro del enfoque didáctico, ya que es el lector 

quien lee, analiza, siente y evalúa la lectura, y la hace no sólo para sí mismo, sino 

también con el grupo social al que pertenece” (Alcocer-Vázquez, et al., 2021, p.12). Por 
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otro lado, el docente desempeña un rol de mediador, quién guía y proporciona las 

herramientas necesarias para que el alumno alcance los aprendizajes esperados y que 

estos sean de valor para él.   
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Capítulo III 

Marco metodológico 

En este capítulo se encuentran los elementos que conforman la metodología de la 

presente investigación, donde se especifica el tipo de estudio que se realizó, en función 

del paradigma que lo guía, el alcance, diseño y temporalidad que posee. Se describe el 

contexto y los sujetos que son objeto de estudio, el tipo de instrumento y técnicas que se 

emplearon, así como los procesos de recolección y análisis de datos incluyendo las 

consideraciones técnicas y el rol del investigador. 

Tipo de estudio 

Este proyecto de investigación se realizó desde el enfoque y paradigma 

cualitativo, porque se enfoca en “una comprensión detallada de las perspectivas de otras 

personas, en un contexto particular” (Quecedo y Castaño, 2002, p. 8). Con relación a su 

alcance, este trabajo se caracterizó por ser exploratorio, debido a que “pretende darnos 

una visión general y sólo aproximada de los objetos de estudio ya que el tema elegido ha 

sido poco explorado y reconocido y [...] precisamente por su novedad, no admite todavía 

una descripción sistemática” (Sabino, 1992, p. 43). En este caso, analizar las 

experiencias de aprendizaje que logran los estudiantes de bachillerato al utilizar la video 

reseña del booktube como estrategia didáctica. 

La investigación tiene un diseño fenomenológico, debido a que “su propósito 

principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con 

respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias 

(Hernández-Sampieri, et al., 2014, p. 493). Con respecto a la temporalidad, el presente 

trabajo de investigación se considera transversal, puesto que los datos se recolectaron en 

un único momento específico y determinado. 
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Participantes 

La población de este estudio se encuentra conformada por los estudiantes del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY), específicamente los del plantel 

Baca. Entre las principales características de los sujetos es que son mujeres y hombres 

de entre 15 y 17 años y se encuentran cursando segundo y cuarto semestre de 

bachillerato. 

Muestra 

El criterio para seleccionar a la población corresponde a una muestra no 

probabilística, en la que el procedimiento de selección “no es mecánico ni se basa en 

fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador [...] las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación” 

(Hernández, et al., 2014, p. 176). Siendo más puntuales, la muestra se conformó por 35 

participantes voluntarios, también llamada autoseleccionada, debido a que son los 

propios participantes quienes eligen participar en el estudio o responden a una invitación 

(Hernández, et al., 2014, p. 387). 

Descripción del escenario y contexto de la investigación 

El estudio se llevó a cabo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, 

una institución del Nivel Medio Superior, el cual “es un organismo público 

descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios” (SEGEY, s.f, párr. 1). Según datos de la SEGEY, en la actualidad hay 72 

planteles en 58 municipios de Yucatán, en donde “se imparte e impulsa la educación 

correspondiente al Bachillerato General en su modalidad escolarizada y Educación 

Media Superior a Distancia (EMSAD)” (párr. 2). El Acuerdo Secretarial número 71, 

citado por la Dirección General del Bachillerato (2017), indica como finalidad para el 
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bachillerato general: “generar en el educando el desarrollo de una primera síntesis 

personal y social que le permita su acceso a la educación superior, a la vez que le dé una 

comprensión de su sociedad y de su tiempo y lo prepare para su posible incorporación al 

trabajo productivo” (p. 13). 

De manera específica se trabajó con el COBAY Plantel Baca, ubicado en el 

municipio de Baca, Yucatán, el cual según información de Data México (2023), en 2020 

su población era de 6195 habitantes, siendo 50.9% mujeres y 49.1% hombres; al 

respecto de los servicios de conectividad en la vivienda, el 33.3% tiene acceso a internet, 

26.3% disponen de una computadora y el 88% posee un celular. En cuanto a los niveles 

de escolaridad en 2020, los principales grados académicos de la población de Baca 

fueron Secundaria 32%, Primaria 30.1% y Preparatoria 20.6%. El plantel cuenta con 10 

aulas de clase donde son distribuidos un aproximado de 600 estudiantes en dos turnos; 

en el turno matutino asisten los alumnos de primer y segundo año, mientras que en el 

vespertino se encuentran los de tercer año. Así mismo, cuentan con un salón de 

informática y una biblioteca, la cual es pequeña y la mayoría de su inventario está 

conformado por libros de texto escolar de años anteriores; se encontraron muy pocos 

ejemplares de novelas, cuentos y otros textos literarios. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, así como el tipo de estudio con 

el que se trabajó, la técnica que se utilizó para la recolección de datos son los grupos 

focales o de enfoque, ya que su principal objetivo es “hacer que surjan actitudes, 

sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes [...] permiten 

obtener una multiplicidad de miradas y procesos emocionales dentro del contexto del 

grupo” (Escobar y Bonilla, s.f, p. 54). 
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Otra técnica que se empleó es la observación participante, debido a que “facultan 

al observador a describir situaciones existentes usando los cinco sentidos, 

proporcionando una fotografía escrita de la situación en estudio” (Erlandson, Harris, 

Skipper y Allen, 1993 en Kawulich, 2006). 

A continuación, se describen los instrumentos que fueron utilizados para la 

investigación, el proceso de construcción de los mismos, así como el procedimiento para 

su validación. 

Cuestionario de contexto 

Se empleó un cuestionario de contexto, que según la Secretaría de Educación 

Pública (s.f) son aquellos que: 

Se aplican para obtener información adicional de los jóvenes. Incluyen preguntas 

sobre su edad, sexo, situación laboral, habilidades socioemocionales, actividades 

extracurriculares, etcétera. No se tratan de exámenes, por lo tanto, no hay 

respuestas correctas o incorrectas. La información recabada no influye en el 

resultado de la prueba y sólo es utilizada para fines meramente estadísticos y/o 

investigación (párr. 1). 

Dicho lo anterior, el cuestionario de contexto utilizado en la investigación 

(Apéndice A) es el propuesto para todos los talleres que se realizan bajo el proyecto 

macro, por lo que ya ha sido validado. 

Guía de preguntas 

Se utilizó una guía de preguntas (Apéndice B), cuya finalidad fue indagar en las 

experiencias que tuvieron los estudiantes al participar en el taller de booktube y explorar 

cómo logra tener un impacto en su vida académica. La construcción del instrumento se 

basó en el objetivo general y los objetivos específicos. Consta de 9 preguntas que 
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abordan las experiencias y aprendizajes que obtuvieron los estudiantes al realizar un 

booktube como estrategia didáctica, así como las principales fortalezas y áreas de 

oportunidad que tiene. Es importante mencionar que para la construcción del 

instrumento se consideró la revisión teórica del tema con relación a lo propuesto por 

autores como Bustos (2019), Corredor (2020), Gimeno (2018), Lluch (2017), Morales, 

et al (2021), Rovira-Collado (2016), entre otros, cuyos planteamientos sirvieron de base 

para realizar el análisis de discusión del tema, que permite la construcción de preguntas 

pertinentes. 

La estructura del instrumento se divide en cuatro bloques, siendo estos: a) 

experiencias de los estudiantes en el proceso de creación de una video reseña siguiendo 

el formato del booktube, b) aprendizajes adquiridos en la creación de una video reseña 

siguiendo el formato del booktube, c) espacio de socialización y d) booktube como 

estrategia didáctica. El instrumento se construyó junto con la asesora de esta 

investigación y se sometió a valoración de expertos tal como se explicará 

posteriormente. En la Tabla 3, se aprecian los objetivos específicos a los que pertenece 

cada bloque, así como sus respectivas preguntas. 
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Tabla 3. 

 

Especificaciones de la guía de preguntas 

Objetivos específicos Bloques Preguntas  

Examinar las 

experiencias que 

tuvieron los 

estudiantes, antes, 

durante y después de 

realizar una video 

reseña en el formato de 

booktube. 

Experiencias de los 

estudiantes en el proceso de 

creación de una video reseña 

siguiendo el formato del 

booktube. 

- ¿Cómo fue tu 

experiencia al hacer la 

video reseña? 

-Describe una experiencia 

positiva que hayas vivido 

durante el proceso de 

creación de la video 

reseña. 

 

Explorar los 

aprendizajes adquiridos 

por los bachilleres al 

usar su creatividad, 

estilo y recursos para 

crear una video reseña 

en el formato de 

booktube.  

Aprendizajes adquiridos en la 

creación de una video reseña 

siguiendo el formato del 

booktube.  

- ¿Qué aprendiste al hacer 

la video reseña? 

- ¿Qué habilidades pusiste 

en práctica para crear tu 

video reseña? 

- ¿En qué tareas u otros 

contextos académicos o 

personales podrías utilizar 

lo que aprendiste al 

realizar la video reseña?  

 

Explorar las fortalezas 

y debilidades del 

booktube como 

estrategia didáctica 

desde la perspectiva de 

los estudiantes 

Espacio de socialización. - ¿Cómo te sentiste al 

compartir tu video reseña 

a los demás? 

- ¿Cómo te sentiste al 

recibir los comentarios de 

tus compañeros? 

- Al realizar la video 

reseña y ver el trabajo de 

tus compañeros, ¿logró 

llamarte la atención la 

lectura?  

 

 

Booktube como estrategia 

didáctica.  

- ¿Te sentiste motivada(o) 

a leer los libros 

presentados por tus 

compañeros? ¿Por qué? 

- ¿Qué opinas de utilizar la 

video reseña del booktube 

como una actividad de 

aprendizaje? 

- ¿Qué sugerencias tienes 

para que la video reseña 

del booktube sea 

implementada como una 

estrategia didáctica? 
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Diarios reflexivos 

Otro instrumento que se utilizó son los diarios reflexivos. En este caso, fueron los 

estudiantes quiénes lo llevaron a cabo. Este instrumento permite que los jóvenes 

plasmen sus “observaciones, sentimientos, reacciones, interpretaciones, reflexiones, 

pensamientos, hipótesis y explicaciones” (Universidad Europea de Madrid, 2003, citado 

por Moreno y Ruiz, 2007, p. 2), de acuerdo con las experiencias que tuvieron al 

participar en el taller. De esta forma, los participantes realizaron una autoevaluación del 

aprendizaje adquirido a lo largo de la sesión, en cada una tuvieron que realizarlo 

contestando una serie de preguntas guía (Apéndice C) que fueron validadas por expertos. 

Diarios de campo 

Por último, se utilizó un diario de campo, instrumento que según Bustos (2019) 

tiene como objetivo principal: 

La recolección de información significativa sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la acumulación de información histórica sobre el aula y el centro 

educativo, la descripción de sucesos y problemas y, además, una reflexión crítica 

(p. 35). 

Durante las 5 sesiones del taller, la investigadora utilizó el diario de campo para 

realizar las anotaciones más relevantes de lo observado durante la implementación del 

taller. Para ello, se consideró el formato establecido por Bustos (2019), al cual se le 

hicieron algunas modificaciones (Apéndice D) que de igual manera fueron validadas a 

juicio de expertos, que se detalla más adelante. 

Procedimiento de validación de instrumentos 

Para la validación de los instrumentos mencionados previamente, se realizó un 

juicio de expertos, en el que participaron 5 profesionales del área de ciencias sociales 
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relacionados con el tema que se investiga. Para llevar a cabo el proceso de validación se 

elaboró un formato (Apéndice E) que fue enviado a los expertos del área; en dicho 

formato se informó del objetivo de la investigación y se proporcionó un instructivo para 

facilitar su labor, donde se le solicitaba emitir un juicio de las preguntas o elementos del 

instrumento con relación al aspecto que evalúan y su redacción. Todo ello a través de 

una escala de valoración en la que el experto marcó entre 1. Se rechaza, 2. Se acepta con 

modificaciones y 3. Se acepta sin modificaciones; así mismo, el experto realizó 

observaciones para mejorar los instrumentos. 

Una vez que se obtuvieron los juicios, se hizo el análisis de la información, para 

lo cual se calcularon tres medidas descriptivas para cada una de las preguntas con ayuda 

del programa SPSS, siendo estas: la media, la desviación estándar y el rango 

intercuartílico, que resulta de calcular la diferencia entre el cuartil tres y el cuartil uno de 

la valoración que cada juez emitió. Lo anterior sirvió para seleccionar las preguntas que 

deben conservarse en los instrumentos y determinar cuáles preguntas requerían algún 

tipo de modificación o debían suprimirse de la guía, tomando en cuenta los criterios de 

Barbero et al. (2003) los cuales consideran lo siguiente: 

1. Que el valor de la media de cada ítem fuera igual o superior a 1.5 

2. Las siguientes consideraciones de la diferencia del rango intercuartílico: 

a) Si 0≤ Q3 - Q1 ≤ 1 el ítem se acepta sin modificaciones 

b) Si 1< Q3 - Q1 ≤ 2 el ítem se revisa y reformula 

c) Si Q3 - Q1 >2 el ítem es rechazado. 

Los resultados del análisis del juicio de expertos de la guía de preguntas se presentan 

en la Tabla 4. 
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Tabla 4 

Análisis de la información de juicios de expertos respecto a la guía de preguntas. 

Pregunta Media D.S. Q1 Q2 REC Estatus 

¿Cómo fue tu experiencia al 

hacer la video reseña? 

2 0.707 1 2 1 Se acepta sin 

modificaciones 

Describe una experiencia 

positiva que hayas vivido 

durante el proceso de creación 

de la video reseña 

2.40 0.548 2 3 1 Se acepta sin 

modificaciones 

¿Qué aprendiste al hacer la 

video reseña? 

2.4 0.894 1.5 3 1.5 Se acepta con 

modificaciones 

¿Qué habilidades pusiste en 

práctica para crear tu video 

reseña? 

2.8 0.447 2.5 3 0.5 Se acepta sin 

modificaciones 

¿En qué tareas u otros 

contextos académicos o 

personales podrías utilizar lo 

que aprendiste al realizar la 

video reseña? 

2.6 0.548 2 3 1.5 Se acepta sin 

modificaciones 

¿Cómo te sentiste al recibir los 

comentarios de tus compañeros 

y compañeras? 

2.2 0.837 1.5 3 1.5 Se acepta con 

modificaciones 

Al realizar la video reseña y ver 

el trabajo de tus compañeros, 

¿te sentiste motivada(o) a leer 

los libros presentados por tus 

compañeros? ¿Por qué? 

2.8 0.447 2.5 3 0.5 Se acepta sin 

modificaciones 
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Continuación. Análisis de la información de juicios de expertos respecto a la guía de 

preguntas 

Pregunta Media D.S Q1 Q3 REC Estatus 

¿Qué opinas de utilizar la 

video reseña del booktube 

como una actividad de 

aprendizaje? 

2.8 0.447 2.5 3 0.5 Se acepta sin 

modificaciones 

¿Qué sugerencias tienes para 

que la video reseña del 

booktube sea implementada 

como una estrategia didáctica? 

2.8 0.447 2.5 3 0.5 Se acepta sin 

modificaciones 

De la Tabla 4 se aprecia que dos de los nueve reactivos de la guía de preguntas 

fueron revisados y replanteados para ser más pertinentes a los objetivos del estudio. 

Los resultados del análisis de la información de los juicios de expertos con 

relación a las preguntas del diario de campo se muestran en la Tabla 5. 

 Tabla 5 

Análisis de la información de juicios de expertos respecto a las preguntas del diario de 

campo 

Pregunta Media D.S. Q1 Q3 REC Estatus 

¿Qué aprendiste en la sesión 

de hoy? 

2.8 0.447 2.5 3 0.5 Se acepta sin 

modificaciones 

¿Qué fue lo que te pareció 

más interesante de la 

sesión? 

3 0.000 3 3 0.5 Se acepta sin 

modificaciones 

¿De qué manera lo que 

aprendiste hoy aporta a tu 

vida personal y académica? 

2.60 0.548 2 3 1 Se acepta sin 

modificaciones 
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De la Tabla 5 se puede observar que todos los reactivos de las preguntas guías 

para los diarios reflexivos fueron aceptadas sin modificaciones. 

Tabla 6 

Análisis de la información de juicios de expertos respecto a los elementos del diario de 

campo 

Pregunta Media D.S. Q1 Q3 REC Estatus 

¿Qué aprendiste en la sesión 

de hoy? 

2.8 0.447 2.5 3 0.5 Se acepta sin 

modificaciones 

 

De la Tabla 6 se observa que todos los elementos del diario de campo se 

aceptaron sin modificaciones. 

Procedimiento para la recolección de datos 

Fase 1: Solicitar permiso al director del plantel 

Para poder llevar a cabo la investigación se redactó una carta de solicitud de 

permiso dirigida al director del COBAY plantel Baca, para impartir un taller de booktube 

durante cinco sesiones con duración de 10 horas en total y en modalidad presencial, así 

mismo, se solicitó permiso para llevar a cabo el grupo focal con estudiantes al finalizar 

el taller. 

Fase 2: Implementar un taller de booktube 

Posteriormente se implementó el taller de “Booktuber por un día” el cual estuvo 

dividido en 5 sesiones de 2 horas cada una y comprendió los días 25 de febrero y 4, 11, 

18 y 25 de marzo. El objetivo del taller fue elaborar una video reseña siguiendo el 

formato del booktube, en la cual, se hace un rápido recorrido por el contenido de un 

libro y a través de “grafismo, sonido e imágenes, se va dando paso a las tramas, 
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personajes y valoraciones sobre libros que a su vez van mostrándose a cámara” (De la 

Torre, 2019, p. 6), como un medio para desarrollar habilidades de comunicación y gusto 

por la lectura, a través de textos literarios. 

Al término de cada sesión la investigadora llevó un diario de campo para tener un 

registro de observaciones con los aportes más significativos que se dieron durante la 

sesión. Así mismo, los participantes elaboraron un diario reflexivo, donde pudieron 

plasmar sus opiniones, sentimientos, observaciones y reflexiones de lo visto durante la 

sesión. 

Los estudiantes trabajaron en la video reseña en parejas y utilizaron los libros de 

la Colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica (FCE) que según 

Reyes (2022) fue creada con la intención de promover la lectura y generar nuevos 

lectores; se conforma por narraciones, poesías, crónicas periodísticas y relatos históricos 

de escritores y escritoras latinoamericanos, con una extensión breve, precio accesible e 

ilustraciones. Se decidió trabajar con estos libros para que los estudiantes conocieran la 

riqueza literaria que existe en Latinoamérica, teniendo ese acercamiento a escritores que 

cuentan historias cercanas a su contexto o muestran de otra forma los hechos históricos 

del país. 

Las sesiones variaron en cuanto a asistencias y en cada una se usaron 

instrumentos para recolectar los datos, a continuación, se describen estos datos en la 

Tabla 7. 
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Tabla 7 

Asistencia e instrumentos usados durante el taller. 

No. de 

sesión 

Fecha Asistencia Instrumento utilizado 

1 25/feb/2023 39 

estudiantes 

Cuestionario de contexto 

(estudiantes) Diario reflexivo 

(estudiantes) 

Diario de campo (investigadora) 

2 4/mar/2023 37 

estudiantes 

Diario reflexivo 

(estudiantes) Diario de 

campo (investigadora) 

3 11/mar/2023 35 

estudiantes 

Diario reflexivo 

(estudiantes) 

Diario de campo 

(investigadora) 

4 18/mar/2023 35 

estudiantes 

Diario reflexivo 

(estudiantes) Diario de 

campo (investigadora) 

5 25/mar/2023 35 

estudiantes 

Diario de campo 

(investigadora) 

 

Como se puede observar de la Tabla 7, se inició el taller con 39 estudiantes 

inscritos, cifra que se redujo hasta la sesión 3, donde la asistencia de 35 alumnos fue la 

regular, siendo estos los participantes que llegaron hasta el final del taller. Los 

estudiantes fueron los mismos desde el inicio hasta la última sesión, por lo que hubo un 

seguimiento de su avance, tanto en las actividades realizadas, como en lo escrito en sus 

diarios reflexivos. Cabe mencionar, que cada estudiante entregaba su diario al finalizar 

cada sesión, por lo que el número registrado de diarios recibidos por sesión corresponde 

al número de asistencias. 

Cada sesión estuvo planeada para desarrollar poco a poco las habilidades de los 

estudiantes de tal forma que pudieran crear su reseña a manera de booktube, por lo que 
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las actividades fueron marcadas en función de lo anterior, considerando para su 

organización la propuesta de Bustos (2019) y Suárez y Alcaraz (2020). Para establecer el 

objetivo de cada sesión, se tomó en cuenta lo establecido por la competencia disciplinar 

básica de comunicación del Sistema Nacional de Bachillerato, señalada previamente. Lo 

anterior se puede observar en la Tabla 8.  

Tabla 8 

Objetivos y estrategias empleadas en cada sesión del taller “Booktuber por un día” 

Nombre y 

número de 

sesión 

Objetivo de la sesión Actividad 

implementada 

1. Bienvenido 

a tu canal 

Analiza y compara el origen, 

desarrollo y diversidad de los sistemas y 

medios de comunicación. 
 

Actividad de prelectura 

“Juzgando un libro por 

su título” 

2. Creando mi 

voz. 

Produce textos con base en el uso 

normativo de la lengua, considerando la 

intención y situación comunicativa. 

Creación del guion para 

su video reseña. 

3. Luces, 

cámara, acción 

Utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación para investigar, resolver 

problemas, producir materiales y 

transmitir información. 
 

Edición de su video a 

través de aplicaciones 

móviles. 

 

4. De lector a 

booktuber 

Expresa ideas y conceptos en 

composiciones coherentes y creativas, con 

introducciones, desarrollo y conclusiones 

claras. 
 

Presentación de las 

video reseñas. 

5. ¿Me 

suscribo? 

Valora el pensamiento lógico en el 

proceso comunicativo en su vida 

cotidiana y académica. 

Actividad de cierre 

Rally  

Encuesta de 

satisfacción. 
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Fase 3: Realizar el grupo focal 

Se realizó un grupo focal al terminar las cinco sesiones del taller para explorar 

las experiencias de aprendizaje que tuvieron los estudiantes al crear su video reseña 

siguiendo el formato de booktube. Para ello, se solicitó la intervención de 10 estudiantes 

que de manera voluntaria quisieran participar en la actividad. Una vez conformado el 

grupo, se dividió para llevar a cabo dos grupos de enfoque donde se utilizó la guía de 

preguntas. En el primero se contó con 5 estudiantes y en el segundo con 4 estudiantes. 

En ambos momentos se les informó a los participantes el objetivo de la investigación y 

se reiteró su participación voluntaria, así como el anonimato y propósito de la 

información proporcionada por ellos. 

Análisis de datos 

Para analizar la información recopilada se utilizaron programas de software 

analíticos; por un lado, se creó una base de datos con ayuda del programa estadístico 

SPSS, que partió de la información cuantitativa recopilada en los cuestionarios de 

contexto. Se realizaron análisis de frecuencia, con el objeto de conocer más a fondo las 

características de los estudiantes que se encontraban participando en el taller, así como el 

contexto en el que se encontraban. 

Por otro lado, para obtener la información cualitativa, se transcribieron los 

diarios de campo escritos por la investigadora a lo largo de cada sesión y los diarios 

reflexivos que elaboraron los estudiantes, la transcripción de los dos grupos focales que 

se llevaron a cabo. Es importante aclarar, que, en las transcripciones, no fueron editadas 

las intervenciones, para evitar perder información relacionada con detalles de expresión 

y de lenguaje (Gibbs, 2012). Lo recopilado se analizó a través del programa ATLAS.ti 
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23, donde se categorizaron y codificaron los resultados para establecer una relación entre 

ellos. Gibbs (2012) refiere a ese proceso de codificación como: 

El modo en que usted define de qué tratan los datos que está analizando. Implica 

identificar y registrar uno o más pasajes de texto u otros datos como parte de 

cuadros que, en cierto sentido, ejemplifican la misma idea teórica o descriptiva. 

Normalmente, se identifican varios pasajes y se los vincula entonces con un 

nombre para esa idea: el código” (p. 63-64). 

La categorización y codificación se elaboró en función de lo establecido en los 

objetivos del presente trabajo de investigación. 

Las categorías y códigos definidas se presentan en la Tabla 9. 

Tabla 9  

Categorías de información 

Categoría Dimensiones/códigos Definición 

Experiencias de 

aprendizaje para la 

formación académica 

Habilidades 

comunicativas 

Refiere a las habilidades que el 

estudiante desarrolló y que le 

permiten comunicar y expresar 

adecuadamente sus ideas. 
 

Competencias 

tecnológicas 

Capacidad que desarrolló el 

estudiante para utilizar herramientas 

tecnológicas.  
 

Competencia lectora Capacidad que desarrolló el 

estudiante para comprender, 

sintetizar y expresar la información 

de un libro. 
  

Aplicación en 

asignaturas 

Se refiere al uso que se puede dar a 

lo aprendido para alcanzar los 

objetivos de otras asignaturas. 
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Continuación. Categorías de información 

Categoría Dimensiones/códigos Definición 

Experiencias de 

aprendizaje para la 

vida cotidiana  

Confianza en sí mismo Hace referencia a la visión 

positiva que percibieron de ellos 

mismos, tras elaborar su video 

reseña. 
  

Relaciones 

interpersonales 

El desarrollo y refuerzo de 

habilidades sociales. 
  

Aplicaciones en su 

contexto diario 

Se refiere al uso que se puede 

dar a lo aprendido en su vida 

diaria 

 

Uso de la video 

reseña del booktube 

como estrategia 

didáctica 

 

Pertinencia de la 

actividad 

 

Refiere a las fortalezas que tiene 

la estrategia para ser 

implementada, según el criterio 

de los estudiantes. 
 

Didáctica de los docentes Estrategias utilizadas por los 

docentes en aula 
 

Fomento a la lectura Pertinencia de la estrategia para 

motivar a los estudiantes a seguir 

leyendo. 
  

Actividades escolares 

para fomentar la lectura  

Se refiere a la aplicación que 

puede tener la estrategia, según 

los estudiantes, para fomentar la 

lectura dentro de su plantel. 
  

Limitaciones de la 

actividad 

Refiere a los aspectos a 

considerar para poder llevar a 

cabo la estrategia dentro de las 

aulas. 
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En la investigación se utilizaron tres instrumentos de corte cualitativo con la 

intención de observar el fenómeno estudiado desde distintos puntos y momentos, lo que 

a su vez, permitió llevar a cabo una comparación de la información recopilada, logrando 

una triangulación de datos, la cual, según Okuda y Gómez, (2005) “le confiere a un 

estudio rigor, profundidad, complejidad y permite dar grados variables de consistencia a 

los hallazgos. A la vez permite reducir sesgos y aumentar la comprensión de un 

fenómeno” (p. 123-124). 

Consideraciones éticas 

Consentimiento 

La investigación se realizó con el consentimiento del director del Plantel Baca, 

quién estaba informado del objetivo del trabajo y las actividades que se llevarían a cabo; 

al estar de acuerdo, dió la autorización para llevar a cabo el taller de “Booktuber por un 

día”, así como las actividades requeridas para la recolección de datos. 

Así mismo, se pidió el consentimiento de los estudiantes al inicio de taller, así 

como en la realización del grupo focal, es decir, no se le obligó a nadie a participar en 

ninguna de las actividades. En el caso de los estudiantes, al ser menores de edad, se 

compartió el consentimiento informado con sus padres y tutores donde se explicó el 

propósito de la investigación y las actividades. 

Confidencialidad 

Se les garantizó a los participantes que la información recolectada es totalmente 

confidencial y solo se utilizó para fines del trabajo de investigación. 
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Objetividad 

Los datos se recolectaron de forma objetiva, se analizó la información sin realizar 

ninguna modificación que altere los resultados en beneficio de la investigación, del 

investigador o de los participantes. 

Papel del investigador 

La investigación es un área que desde la preparatoria llamó mi atención, ya que 

me fascinaba poder dar respuesta a interrogantes y tener la oportunidad de plantear e 

implementar acciones para tratar de solucionar ciertas problemáticas. Al llegar a la 

universidad, tuve un acercamiento mucho más profundo con dicha área, teniendo que 

desarrollar y mejorar mis habilidades como investigadora. No obstante, durante el 

proceso, comencé a experimentar situaciones muy diversas que me hicieron dudar de mi 

interés por la investigación. Ahora que he vivido todo el proceso de desarrollar la tesis, 

he logrado identificar los aspectos que me llevaron a pensar en no continuar 

investigando, siendo uno de ellos, y que considero el más importante, el no encajar con 

mi investigación. Muchos de los temas que desarrollé a lo largo de mi trayectoria en la 

universidad, me hacían sentir abrumada, puesto que no eran de mi total interés; llamaban 

mi atención, pero no sentía que tuvieran una relación conmigo, por lo que encontrar un 

tema de investigación significaba un reto; sin embargo, al vivir una experiencia 

gratificante dentro de una de las asignaturas cursadas en la licenciatura, logré cambiar 

mi perspectiva. 

Siempre me he sentido atraída hacia la lectura, para mí, las historias detrás de un 

libro fueron en muchas ocasiones, mis salvavidas y la principal razón de rodearme de 

personas que compartían los mismos gustos que yo, a pesar de ello, nunca había pensado 

en la lectura como un tema de investigación, ciertamente no era consciente de la 
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importancia que tiene a nivel académico y personal el acto de leer. Como mencioné 

anteriormente, fue gracias a una asignatura optativa llamada “Formación de públicos 

lectores” que puede ver a los procesos de lectoescritura con la importancia y relevancia 

que poseen. Es por lo anterior, que encontré un tema motivante que me permitió explorar 

de manera metodológica algo que me gusta.   
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Capítulo IV 

Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos tras haber administrado los 

instrumentos de recolección diseñados para la presente investigación, siendo estos la 

guía de preguntas para el grupo focal, los diarios reflexivos de estudiantes y el diario de 

campo. Se consideraron las respuestas de los 9 participantes del grupo focal, pero la 

información de los diarios de campo pertenece a los 35 participantes del taller. Cabe 

destacar, que de los participantes del taller el 68.6% (24) fueron mujeres y el resto 

hombres, todos en un rango de entre 15 y 17 años. El 65.7% (23) de los estudiantes eran 

de segundo semestre y el 34.3% (12) cursaba cuarto semestre.  

Se aplicó un diagnóstico de contexto, para conocer con mayor profundidad las 

características de la población participante. Se encontró que en la localidad de los 

estudiantes la carencia de servicios públicos, como electricidad y agua, se presenta 

raramente según lo señalado por el 65.7% (23). Con respecto a los servicios de 

educación el 88.6% (33) consideró que nunca ha hecho falta, y únicamente el 11.4% (4) 

seleccionó la opción de raramente. Ahora bien, se preguntó con qué frecuencia había 

inseguridad pública en la zona en la que habitan, a lo que el 48.6% (17) seleccionó 

nunca, el 42.8% (16) raramente y el 8.6% (3) eligió frecuentemente. En relación a la 

economía familiar, el 57.1 % (20) aseguró no tener nunca carencia de recursos 

económicos, el 40% raramente y el 2.9% frecuentemente tiene dicha carencia. 

Así mismo el diagnóstico indagaba respecto a sus hábitos lectores, donde se 

encontró que, a más de la mitad de los participantes, 65.7% (23), si les gusta leer. La 

mayor frecuencia con la que leen la mayoría es de una vez a la semana con 45.7 % (16) 

respuestas, le sigue dos veces a la semana con 28.6% (10) y el resto de los estudiantes 
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lee 3 veces o más. Por otro lado, el tiempo que pasan leyendo varía, siendo que el 40% 

de los estudiantes lee máximo 29 minutos, el 37.1% lee entre 30 minutos y 1 hora, y los 

demás alumnos leen por más de 1 hora. 

Para el análisis de la información obtenida en los grupos focales, se agrupó en 

tres categorías principales: Experiencias de aprendizaje para la formación académica, 

experiencias de aprendizaje para la vida cotidiana y uso de la reseña del booktube como 

estrategia didáctica. 

Experiencias de aprendizaje para la formación académica 

En esta categoría se encuentran los comentarios relacionados con las 

experiencias de aprendizaje vividas durante el taller y que son significativas para la 

formación académica de los estudiantes, los cuales fueron agrupados de la siguiente 

manera: 1) Habilidades comunicativas, 2) Competencias tecnológicas, 3) Competencia 

lectora, 4) Aplicación en asignaturas. 

Habilidades comunicativas 

Los comentarios de los estudiantes estuvieron marcados por el aspecto de las 

habilidades comunicativas de manera constante. Plasmaron haber comprendido la 

importancia de comunicarse de manera clara y coherente para que las personas puedan 

recibir y comprender adecuadamente un mensaje, así como para que ellos reciban 

correctamente el mensaje de su interlocutor. Su proceso comunicativo presentó mejoras, 

mencionaron, en repetidas ocasiones, la evolución que tuvieron para expresar y 

comunicar sus ideas durante las sesiones del taller, haciendo un contraste entre el inicio 

de la primera sesión y el desenvolvimiento que habían logrado al presentar su reseña 

durante la última sesión, lo cual se puede observar en el siguiente comentario: 
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Estudiante 3: El saber expresarme más, tener un mejor desenvolvimiento al 

momento de hablar, porque hasta platicando con mis compañeros siento que si 

he mejorado, se me entiende mejor al momento de tener pues una plática o saber 

explicar un libro o un tema, por ejemplo, si es como exposición o el maestro 

pregunta algo. Eso fue algo que sí aprendí mucho. 

Estudiante 1: Cuando aquí que te pongan a exponer, tú, ya sabes cómo [...]. 

Comprenderlo a la perfección y poder expresarlo con tus propias palabras, 

porque ya tienes una idea de qué se trató de ese tema y como decía […] podemos 

ir construyendo en nuestra mente ese esquema que vimos para nuestro video, y 

ya al momento de pasar a exponer, decir con un orden lo del tema que nos toqué 

y pues claro, tener esa mayor comprensión de lo que leímos o investigamos.  

Esto igual pudo verse en los diarios reflexivos, donde comentaron de qué manera 

el llevar a cabo la actividad los beneficiaría en sus habilidades comunicativas. 

Estudiante 19. Ver cómo se expresaban al momento de hablar y que no debemos 

tener pena en expresarnos o en decir algo. 

Estudiante 11. Aprendí que el Booktubers, nos ayuda a leer y comprender los 

libros y saber expresarnos. 

De igual manera, en los diarios de campo se evidenció este aspecto durante la 

cuarta sesión del taller, en la cual los estudiantes presentaron ante el grupo sus video 

reseñas y se logró percibir en sus trabajos el desarrollo de habilidades comunicativas, ya 

que lograron comunicar sus opiniones en orden y con estructura coherente, lo que 

permitía entender su intención comunicativa referente al libro que leyeron. Del mismo 

modo, al terminar su video, cada una de las parejas comentó un poco sobre su 

experiencia vivida, y los demás compañeros fueron compartiendo sus opiniones respecto 
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a su trabajo. En esos dos momentos, tanto de dar, como de recibir comentarios, se 

observó una mayor soltura al momento de expresarse, escucharon atentamente a sus 

compañeros y dieron opiniones bien elaboradas. 

Competencias tecnológicas 

En este apartado, los comentarios de los estudiantes estuvieron dirigidos a los 

conocimientos y habilidades que lograron desarrollar al momento de grabarse y que 

pusieron en práctica durante la edición de su video, demostrando un dominio adecuado 

de los recursos tecnológicos que utilizaron. Por ejemplo, las diversas funciones de la 

cámara de video de su propio teléfono celular y de aplicaciones móviles para la edición 

de videos, como InShot y Filmmaker. Para la gran mayoría de los estudiantes, era la 

primera vez que utilizaron dichas herramientas, por lo que lograron notar su aprendizaje, 

tal como se muestra a continuación: 

Estudiante 3. También aprendí el usar algunas plataformas, porque usamos el de 

InShot y era algo nuevo para mí, porque nunca lo había usado. En saber cómo 

empezar un video, que lleva intro, música, imágenes. 

Estudiante 4. Y bueno, de la tecnología, pues tuve que hacer que editen algunas 

cosas, que también fallaron las, a veces cuando me atrasaba en un vídeo, pero al 

final si pude editar mi video, y si me gustó como quedó. 

En cuanto a lo registrado en los diarios reflexivos se pudo encontrar lo siguiente. 

Estudiante 30. El cómo puedo mejorar con editar cosas y que puedo saber de 

computación o de aplicaciones para editar. 

Estudiante 4. Nos ayuda a como debemos de grabar un video con pasos que nos 

dan por una persona y ve como lo podemos editar. 
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Por otro lado, el registro del diario de campo permite constatar que los 

estudiantes pusieron en práctica competencias tecnológicas, lo que se observó en la 

edición de sus videos, donde colocaron música, imágenes, efectos de sonido, subtítulos, 

por mencionar algunos. También, la edición fue uno de los aspectos que más llamó la 

atención de los estudiantes y en el diario se escribió el comentario de una estudiante en 

referencia hacia el trabajo de sus compañeros: 

Estudiante 9. Me gustó su video, porque hace ver que la edición sea muy fácil y 

en su video se nota que trabajaron, y ahora sí que para nosotros que solo vemos 

el resultado, no pues se ve así muy padre y les quedó divertido. 

Al respecto, en los diarios reflexivos se encontró el siguiente comentario: 

Estudiante 6. De cómo podemos tener muchos videos bonitos y editados. 

Competencia lectora 

En torno a esta dimensión, los comentarios hacían referencia a comprender, 

mejor que antes, los libros que leían, puesto que, para crear su reseña, tenían que 

comprender de qué se trataba su libro para después compartirlo a sus compañeros. 

Dentro de las competencias lectoras que demostraron los estudiantes resaltan, la 

comprensión lectora, en tanto refieren que ellos lograron identificar la trama principal de 

su historia, los personajes y su papel, los sucesos y el sentido del texto. Su capacidad de 

síntesis y reflexión de la lectura también se evidenció en sus trabajos, en un par de 

minutos lograron contar lo más relevante de la historia y crearon su propia opinión del 

libro leído, determinando lo que sí o no les gustó y de qué manera se identificaron con el 

mismo. Lo anterior se ve en comentarios como: 

Estudiante 5. Primero, tener que leer el libro, entenderlo, sentir, sentir como que 

tú seas el personaje del libro y ya de ahí, de lo que habías entendido, o sea, tener 
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que explicarlo, hacer una paráfrasis sobre el libro y el tema, como bien dice, 

parafrasear sobre las cosas del libro que había y entonces pues ya así, ibas 

hablando con tu video del libro. 

Estudiante 7. Comprender, eh, la lectura para que te puedas expresar con tus 

palabras, lo que leíste sobre qué pasó en la historia, qué te llamó la atención, 

que escena te gustó más y todo lo demás. 

Estudiante 1. Comprender más lo que lees para poder crear tus propias ideas de 

ese libro y hacer tu video de booktuber. 

Se puede contrastar con lo escrito en los diarios reflexivos: 

Estudiante 11. En lo personal aporta a mejorar mi lectura y académica al 

participar, al igual que mejorar en la comprensión lectora. 

Estudiante 27. Aprendí cómo leer un libro con, con pasión y con más agilidad. 

Estudiante 30. En saber expresarse y poder saber leer un poco más y buscar 

información de diferentes libros. 

Como ya se ha mencionado, el diario de campo sirvió también para registrar 

evidencias de lo que se observó durante las sesiones, y con ello se logró apreciar que los 

estudiantes leyeron sus libros y entendieron su historia, lo que se vio al momento de 

presentar sus videos. Igualmente, se hizo una actividad de lectura en voz alta de un 

cuento y al final se hicieron preguntas de comprensión a las cuales los alumnos pudieron 

responder correctamente. 

Aplicación en asignaturas 

Se pudo constatar, gracias a los comentarios de los estudiantes, que lo visto y 

aprendido durante el proceso de creación de su reseña de booktube en el taller tiene una 

utilidad para ser aplicado en otras asignaturas de la escuela, o bien, para ser usados 
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dentro de su contexto académico. Los estudiantes hicieron una comparación entre las 

actividades desarrolladas para elaborar su reseña y las tareas que generalmente elaboran 

en sus clases y a partir de ello, lo relacionaron en tres escenarios de su contexto escolar; 

1. capacitaciones, 2. asignaturas y 3. habilidades para la escuela. El primero refiere a sus 

capacitaciones, en donde se les prepara para desarrollar habilidades y conocimientos en 

un área laboral específica, mencionando lo siguiente: 

Estudiante 3. En cómo las capacitaciones hay de comunicación y de educación, 

eso les podía ayudar a ellos, porque ellos van a expresarse y van a hacer como 

que maestros, y eso es un avance para que sepan hacerlo. 

Estudiante 5. Eh, por ejemplo, el saber expresarte más es, es algo bueno porque 

siempre lo vas a tener que utilizar, por ejemplo, nosotros, en administración, en, 

siempre vamos a ver el a convencer o el decir de que este producto es bueno por 

estas cosas y por eso lo debes adquirir. Eso es lo que nos ayudaría a nosotros. 

Estudiante 8. En la informática, para la clase de informática pues vemos todo lo 

digital a digital y nos va a ayudar a crear. 

En el segundo contexto está el relacionado con asignaturas que forman parte del 

currículum obligatorio tales como literatura y taller de lectura y redacción, destacó: 

Estudiante 6. Igual nos va a servir para hacer guiones de la asignatura de 

literatura y como que ya sabemos más cómo comprender un libro o un texto, 

información o así, y con eso, podemos ya nosotros elaborar, por ejemplo, un 

ensayo, o pasar a exponer, a partir de nuestras propias ideas de lo que hayamos 

leído, teniendo más una estructura y seguridad para expresarnos. 

Por último, relacionado a habilidades que son parte del desempeño académico 

esperado, en este sentido, los estudiantes mencionaron que lo aprendido les serviría para: 
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Estudiante 4. Yo pensaría que cuando vas a dar una exposición de un tema, 

tienes que usar la comunicación, puedes intentar expresarte mejor y de la 

tecnología usar como diapositivas [...], de la computadora para que puedas 

mostrar algo y expresarte correctamente. 

Estudiante 5. Yo digo que, que sería muy aparte de entretenido, muy muy este, 

muy interesante y aparte ayudaría a ciertos estudiantes que estudian, por 

ejemplo, literatura o español, que a veces podrían decirles que buscan alguna 

reseña o algo así y en vez de estar leyendo, sería más divertido con un video 

editado con canciones y ciertas animaciones, y explicando sobre cierto el libro. 

Asimismo, en los diarios reflexivos se encontraron comentarios que refuerzan lo 

anterior. 

Estudiante 15. Me aporta, ayuda en mi escuela, así podré mejorar en mis 

exposiciones, poder ser más expresiva, leer más seguido. 

Estudiante 18. A que puedo leer libros y que me guste la lectura y aprender a 

mejorar lo académico entendiendo los temas sin dificultad. 

Experiencias de aprendizaje para la vida cotidiana 

Asimismo, en el apartado de experiencias de aprendizaje para la vida cotidiana, 

se encuentran los comentarios, resultantes del análisis de la información, relacionados 

con las vivencias y aprendizajes significativos de la actividad, que les permite a los 

estudiantes aplicarlo fuera de la escuela. Se agruparon en aspectos vinculados a 1) 

Confianza en sí mismo, 2) Relaciones interpersonales, 3) Aplicación en su contexto 

diario, 4) Creatividad. 
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Confianza en sí mismo 

Los estudiantes tuvieron frente a ellos un gran reto, pues el grabarse y mostrarse 

ante un público, muchas veces pareciera ser complicado. Entre la información analizada, 

destaca una gran cantidad de comentarios que tocan este punto; en un principio, los 

estudiantes se sentían apenados y nerviosos de llevar a cabo la actividad, sin embargo, al 

término de la misma, fueron ellos quienes descubrieron sus habilidades, las cuales 

afianzaron su confianza y seguridad. Algunos comentarios respecto a esto son: 

Estudiante 1. Y sí, al principio sí de grabar el video, es nervios, pero cuando, 

conforme va avanzando el video te vas acostumbrando en la manera que te vas 

sintiendo, ¿no? es como dicen ellos, ya sabes lo que estás haciendo y te va 

llenando de esa confianza, que al principio no tenía, y hasta cuando lo pusieron 

frente a todos, con todo y todo, seguía esa seguridad que lo que mi bina y yo 

realizamos estaba bien. 

En los diarios reflexivos se puede leer: 

Estudiante 20. Al principio si teníamos como que el “ay esto es serio”, pero ya 

después hasta se nos olvidó que estaban grabándonos, pues bien, nos divertimos. 

Estudiante 17. Aprendí a tener confianza en mí mismo al compartir mi punto de 

vista sobre algo. 

También fue beneficioso para su confianza el haber salido de su zona de confort, 

lo que se evidencia en los comentarios siguientes: 

Estudiante 1. Me imaginé a mí misma haciendo la actividad y dije “no voy a 

poder” así que fue muy interesante, ver que al momento de ya estar grabando, 

después de todo el proceso, no me sentí con ese miedo y me sentí contenta de 

estar atreviéndome. 
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Estudiante 2. A salir de nuestro propio mundo, a salir, a expresar lo que tú 

sientes sin quitarte, quitándote la pena que tienes al momento de hacer las cosas, 

o sea, salir de nuestra propia zona de confort. 

Relaciones interpersonales 

A partir de lo mencionado por los estudiantes, existió una mejoría en sus 

habilidades sociales, lo que permitió que se conocieran mejor entre ellos, ya que, a pesar 

de ser del mismo plantel, les faltaba tener mayor interacción entre los distintos grupos y 

semestres. Tuvieron la oportunidad de trabajar juntos, intercambiar opiniones, 

escucharse y apoyarse, lo que creó nuevos vínculos de amistad y como comunidad de 

apoyo, tal como se muestra en los siguientes comentarios. 

Estudiante 6. Igual eso de, no sé, cómo que hacer amistades nuevas en el taller. 

Eso también, a algunos ya los conocía de vista o porque son de mi salón, pero si 

como que no hablábamos, interactuábamos. Y ya con la actividad, sentimos que 

nos llevamos mejor, ya nos sentamos juntos y nos ponemos a platicar y de los 

otros grupos, pues nos los topamos y nos saludamos y así, como que si 

aprendimos a convi… convivir mejor. 

Estudiante 3. También el congeniar con tu compañero, te ayudó porque teníamos 

que complementarnos, compartir nuestras opiniones y a lo mejor a mi si me 

gustó el libro, pero a mi compañera no, así que teníamos que ver de que manera 

podíamos juntar nuestras opiniones de tal forma que las dos pudiéramos decir lo 

que nos hizo sentir el libro y pues respetar lo que cada una vivió en el mismo 

video. 

Lo anterior, cobra fuerza con lo escrito en los diarios reflexivos:  

Estudiante 15. Aprendí a convivir con nuevos amigos, me gusta mucho. 
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Estudiante 413. Aprendí a hacer un video gracias a mis compañeros y sus videos 

que hicieron. 

Estudiante 25. Ver los videos de mis demás compañeros de clase y reírnos juntos. 

Aplicaciones en su contexto diario 

Los comentarios vinculados a esta dimensión muestran la reflexión que hicieron 

los estudiantes para relacionar aquello que realizaron durante 5 semanas con su entorno, 

con las actividades que forman parte de su cotidianidad. Los participantes señalaron su 

utilidad en aspectos relacionados a mejorar su comunicación en distintos ambientes, ya 

sea personales, familiares y/o laborales, como se muestra a continuación: 

Estudiante 3. Cuando platicamos con nuestros compañeros y pues en cualquier 

lado, en la calle, en nuestro hogar. Cuando nos preguntan qué hicimos pues ya 

podemos contestar de mejor manera o si le queremos decir a un amigo, no sé de 

una película, libro, o hasta para platicarle un chisme (risas) ya lo podemos 

hacer de mejor manera, sin enredarnos tanto, sacándole un orden e ir 

estructurando las ideas. 

Estudiante 5. Me ayudaría en mi trabajo, porque bueno, yo, yo a pesar de que 

soy como recepcionista de dónde voy a trabajar con mi papá de, de camarero, 

pues entonces a mí me ayudaría más con la, con la gente que, pues llega y que 

necesitas hablar con ella, tratar con la gente tanto en español como en inglés. 

Entonces, pues aunque sepas del lenguaje ¿no?, pero te da, te da miedo como 

expresarte y ehh, todo eso ¿no?, y pues yo diría que te serviría mucho para 

tratar con la gente, de comunicarte, de expresarte, es más que nada para evitar 

problemas y que se entienda todo lo que les dices. 
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A través de los diarios reflexivos se puede evidenciar con el siguiente 

comentario: 

Estudiante 32. Que algo de lo que sucede en la vida lo podemos aplicar en la 

lectura, todo nuestro entorno está aplicado en la lectura. 

Creatividad 

Un aspecto que los alumnos pudieron observar en las reseñas fue su capacidad 

creativa. Existió una diversidad de estilo e ideas en los videos que mostró la imaginación 

que cada uno de los participantes tenía para hablar de su libro e invitar a los compañeros 

a leerlo, siendo uno de los elementos más importantes en el proceso, pues de esa manera, 

lograron captar la atención de sus compañeros y sorprenderse al verse de una forma 

distinta a la habitual. Dentro de los comentarios se encontró: 

Estudiante 8. Creatividad para editar y poner todo lo que quieras, ponerle filtros 

de imágenes y otros, porque una cosa es solo tener el video, pero así solito, tal 

vez no logre llamar la atención, en cambio, como usamos nuestra creatividad, 

pues si, si le fuimos como poniendo de elementos que nos llamaran la atención, 

en nuestro caso, pues, este, música que fuera como de misterio, nos pusimos de 

acuerdo para elegir las imágenes que queríamos salieran, como el de los memes, 

o el de como terror en que íbamos hablando, los íbamos colocando y pues sí, eso 

hizo que nuestro video si les gustara y que fuera diferente, porque aunque todos 

hicimos la misma actividad, ninguno de los videos de mis compañeros, pues era 

lo mismo. 

Otras referencias se pueden encontrar en los diarios reflexivos, donde se 

menciona esta dimensión, por ejemplo: 
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Estudiante 33. De la manera en la que tienes más creatividad y piensas más, 

conocer más libros, para mejorar tu comprensión lectora. 

Estudiante 24. La creatividad en sus videos y que se notan muy diferentes a lo 

que son aquí. 

Reforzando, en el diario de campo se registró lo siguiente: 

Investigadora. Conforme me contaron sus ideas, pude notar su creatividad y 

estilo, ya que cada pareja tenía ideas muy distintas para presentar sus videos, 

estuvieron combinando todos los efectos de la aplicación, la distinta música, los 

colores, filtros. 

Uso de la video reseña del Booktube como una actividad de aprendizaje 

Para esta categoría se analizaron aquellos aspectos que tuvieran que ver con la 

actividad de la video reseña en sí, para lo cual se consideraron las fortalezas y 

debilidades de la actividad, así como su incorporación en actividades escolares, todo, 

desde la perspectiva de los participantes, por tanto, los comentarios se agruparon con 

aspectos vinculados a 1) Didáctica de los docentes, 2) Fomento a la lectura, 3) 

Actividades escolares para fomentar la lectura, 4) Pertinencia de la actividad y 5) 

Limitaciones de la actividad. 

Didáctica de los docentes 

En esta dimensión, los estudiantes refieren a la forma de enseñar que tienen sus 

maestros, el tipo de actividades que les dejan para alcanzar los objetivos de su asignatura 

y de qué manera las estrategias de enseñanza-aprendizaje, muchas veces, son ineficaces 

para que los estudiantes logren cumplir con lo estipulado en el plan de estudios. Es por 

eso que los alumnos comentaban esa necesidad de buscar nuevas alternativas para que su 

educación se provechosa y de calidad, sobre todo al hablar de fomento a la lectura, ya 
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que están acostumbrados a asociar los libros con aburrimiento o algo muy difícil de 

completar, muestra de ello es el siguiente comentario: 

Estudiante 6. Pues a veces nos enseñan fórmulas, textos o algo como que muy 

común, pero siempre es lo mismo, lo enseñan de la misma forma, para la parte 

de lectura, pues es solo, “vean, van a leer esto y hagan un resumen, ensayo y me 

lo entregan, tal fecha” o como de castigo nos lo ponen, entonces, solo es estar 

sentado y hacer un texto que se puede sacar de internet, la verdad. En cambio, 

cuando, primero, nos hablan con ese gusto de los libros y como algo bueno, ya 

no, ya no ese castigo u obligación, pues así ya cambia, porque le vemos eso de 

que pues si es divertido leer y que se pueden hacer más cosas que resúmenes. 

Otra cosa que destaca es la forma de evaluar a los estudiantes, usualmente se 

utilizan las rúbricas y, en ocasiones, esto lo relacionan a que limita las habilidades 

creativas, puesto que se tienen que adaptar en su totalidad a lo que el docente estipula, 

sin permitir explorar más allá, lo que puede llegar a limitarlos y aburrirlos al perder la 

capacidad de sorprenderse con sus tareas, tal como se menciona en el comentario: 

Estudiante 7. Ser más creativos al no tener que seguir a fuerzas un digamos, un 

modelo, cada quién podía ser libre de plasmar su booktube como quisiera y este 

padre, porque exploramos más posibilidades y eso nos gusta y divierte. 

Fomento a la lectura 

Para esta dimensión, hubo abundantes comentarios que señalaban la efectividad 

de las reseñas para motivarlos a seguir leyendo, porque se trató de una actividad que les 

dejó conocer una gran cantidad de historias y descubrir la variedad de temáticas y 

géneros que pueden encontrar. Además, el contenido de las reseñas era suficientemente 

atrayente para llamar su atención y despertar la curiosidad e interés por leer los libros de 
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sus compañeros, dado los diferentes elementos que utilizaron en sus videos, la manera 

de expresar de sus compañeros, los efectos y contenido divertido. Esto a su vez, permitió 

a los estudiantes ver a la lectura desde otra perspectiva dejando a un lado la connotación 

negativa. A continuación, se muestran algunos comentarios vinculados: 

Estudiante 7. Yo sí me sentí muy motivado a seguir leyendo, porque yo en un 

momento lo dejé. O sea, lo tire por la borda y me dije nunca más voy a leer y en 

que estuve viendo el trabajo de mis compañeros con sus videos, fue como que esa 

motivación que me dio a que yo fuera a agarrar un libro para leerlo y yo poder 

estar comprendiendo. 

Estudiante 9. Yo creo que si nos sentimos muy motivadas, ya que como vimos los 

videos de nuestros compañeros, haciendo estas referencias a los libros que 

leyeron, platicando de que se trata, los personajes como que te daba ganas de, 

no sé, leer el libro, ya que muchos tuvieron, no sé de misterio de amor y entonces 

como que a la forma en la que como ellos hacen su referencia, tu dices “ah, no, 

si se ve muy interesante el libro”, entonces como que te dan las ganas de leer.  

Lo anterior toma mayor fuerza con lo encontrado en los diarios reflexivos. 

Estudiante 6. Aprendí a ver que los libros no son tan aburridos si les ponemos 

cosas que nos gustan. 

Estudiante 27. Me gustó la actividad porque pude conocer nuevos libros y sí, me 

llamaron la atención porque son muy diferentes y así como nos lo dijeron, no sé, 

si se escuchan interesantes. 

Estudiante 13. Leyendo podremos adentrarnos a un mundo de fantasía y leer 

puede ser muy divertido e interesante, al aprender mientras leo me ayudará 

comprender más lo que leemos. 
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Actividades escolares para fomentar la lectura 

Al respecto de esta dimensión, sobresalieron comentarios que señalaban la 

pertinencia de la actividad para ser implementada en la escuela como una actividad de 

fomento a la lectura, donde se mencionó la sala de lectura, un espacio donde los jóvenes 

comparten lecturas y hacen actividades relacionadas a ellas. Los participantes mostraron 

entusiasmo al considerar a la video reseña del booktube como una nueva actividad para 

ser puesta en marcha entre ellos, considerándola una opción dinámica y divertida, 

algunos comentaros que ejemplifican lo anterior son: 

Estudiante 3. Hay sala de lectura, ahí pueden implementar el taller de 

booktubers y la verdad muchos creo que les gustaría participar porque ya vieron 

como es y estaría más didáctico que sentarte y solo leer un libro y hacer una 

reseña. 

Estudiante 4. Bueno, en sala de lectura, leemos libros, hacemos unas reseñas. Yo 

creo que sí, está bien que hagamos videos sobre ellos, de los libros que leamos. Y 

sobre las conclusiones así, creo que se podría implementar más. 

Estudiante 1. Sería un complemento perfecto para la sala de lectura, ya que pues 

en una sala de lectura de eso hacemos leer y hacer la reseña de tu libro y sería 

su complemento en sí hacer tu booktuber. 

Pertinencia de la actividad 

La dimensión de pertinencia permitió obtener, desde la perspectiva de los 

participantes, aquellos elementos que consideran como fortalezas de la actividad y hacen 

viable la reproducción de la actividad o del taller en otros contextos. Los alumnos 

expresaron haber tenido beneficios y buenas experiencias que se ven reflejadas en sus 

aprendizajes, si bien se han abordado algunos de los beneficios en apartados anteriores, 
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se encontraron comentarios que describen lo que para ellos puede ayudar el implementar 

la video reseña del booktube, en general, siendo algunos de estos la motivación, el 

aprender por gusto, el factor diversión, se puede observar en los comentarios: 

Estudiante 6. Sería bueno, porque nos sirve mucho porque, pues, aprendemos 

más y nos enseñaron de una manera divertida, así que no se sintió pesado, como 

que el aprendizaje se queda más y lo aprovechas mejor. 

Estudiante 3. El aprender más a leer, el aprender a expresarnos más, el quitar el 

miedo de hablar en público, saber, en eh, mostrar un lado muy diferente de ti, ya 

que muchos no están acostumbrados a hacer videos y eso sí te ayuda mucho. 

Estudiante 7. Nos serviría allá porque nos llama la atención este tipo de 

actividades y se nos hace más interesante el aprender y pues para comunicar 

varias cosas. 

A partir de los diarios se pueden encontrar comentarios como: 

Estudiante 11. El Booktubers, nos ayuda a leer y comprender los libros y saber 

expresarnos. 

Estudiante 14. Puedo aprender haciendo este tipo de videos y me pueden ayudar 

bastante en mis estudios y aprender nuevas cosas con esto. 

Limitaciones de la actividad 

La última dimensión, limitaciones de la actividad, es de vital importancia, 

permite identificar aquellos elementos que, a partir de lo vivido por los propios 

participantes, pueden llegar a dificultar la puesta en marcha de la actividad y sobre ello, 

tomar las consideraciones y medidas necesarias. Estas se han subdividido para ser 

explicadas con mayor claridad. 

a) Desconocimiento del tema 
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El primer aspecto por considerar es que la población no había escuchado acerca 

del booktube, por lo que no sabían en qué consistía y cómo se iba a relacionar con la 

lectura, muchas de las actividades eran nuevas para ellos y consideraban que eran 

complicadas de realizar. 

Estudiante 7. Al principio no me gustó, pues porque yo decía “¿booktubers?”, o 

sea, como que nada que ver, o sea, con lo que yo estoy casi relacionado, no sabía 

bien de qué se trataba o como se iba a relacionar con eso de leer, pensé como 

que en muchas cosas distintas y dije “este no, no me gusta” [...], pero ya cuando 

entró usted ya fue como que otra vibra, como que me, me, me llamó la atención, 

su taller que impartió, porque ya que empezó a decir que vamos a leer cuentos, 

que íbamos a hacer un video y ya entendí de qué se trataba. 

Estudiante 6. Entonces no sabíamos ni qué trataba ni nada de eso, y ya cuando 

nos dimos cuenta de que se basaba más en los libros y así en las referencias y en 

la experiencia de, de, o sea de haber leído un libro, entonces como que ya nos 

gustó demasiado. 

De los diarios reflexivos se encuentra lo siguiente: 

Estudiante 34. Aprendí que sí existen los booktuber porque pensé que solo era un 

nombre inventado. 

b) Tiempo de elaboración. 

Con este punto los estudiantes platicaban del tiempo que los llevó hacer su 

reseña, y por ser la primera vez, les llevó bastante tiempo lograr la toma final; por 

ciertos errores tenían que volver a empezar y era una preocupación para ellos el no 

terminar en el plazo establecido, dado las demás actividades que tenían pendiente de su 

vida personal o académica, como mencionan los siguientes comentarios: 
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Estudiante 2. Al trabarte te tienes que volver a hacer el video desde el inicio y te 

desesperas, supongo que cuando ya aprendes bien, bien, ya se hace el proceso 

más rápido, pero de principio, si es muy tardado hacerlo, y a veces nosotros no 

tenemos toda esa disponibilidad para estar repitiendo una y otra vez. 

Estudiante 3. Porque yo tenía otras actividades por la tarde y si era como ah, 

pánico, de que nos fuera a comer el tiempo, ya que, pues si es tardado, por eso 

de que tenemos que repetir varias veces y luego la edición. 

c) Edición 

Los estudiantes desarrollaron sus habilidades en la edición de videos, sin 

embargo, no fue un proceso sencillo, en la práctica, algunos tuvieron dificultades, como 

expresaron en los siguientes comentarios: 

Estudiante 2. Al momento de poner el audio, sí se me complicó porque tenías que 

hablar un poco más fuerte para poder escuchar de la voz y del audio al mismo 

tiempo. [...] nunca había hecho esa parte de la edición. Y pues, no, no, 

no…comprendía cómo, cómo hacerlo. 

Estudiante 4. Una debilidad de la actividad es que es, pues es un poco 

complicado utilizar efectos, también como puedo hacer que vídeos no se 

adelante mucho a las canciones. 

d) Nervios y comentarios externos. 

Por último, uno de los aspectos que más limita en un principio a los estudiantes 

es la pena y nervios de mostrarse a sus compañeros, aunque, como se mencionó con 

anterioridad, muchos estudiantes lograron vencer esas emociones para algunos de los 

participantes fue una tarea muy difícil de completar. Recibir los comentarios de sus 
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compañeros les preocupaba, al pensar que podrían ser negativos o hirientes. Lo anterior 

se identificó en los siguientes comentarios: 

Estudiante 7. El miedo a las personas de saber que, que cuando tú grabas, qué 

van a decir las otras personas, se van a reír, se van a burlar, te van a criticar, o 

algo así. 

Estudiante 20. Pude notar que a mis compañeros se les hace más fácil grabar 

que a mí, en mi caso me sentía nerviosa y con pena. 

Los resultados obtenidos fueron muy interesantes ya que logran reafirmar los 

beneficios de utilizar al booktube como estrategia didáctica, el considerar ciertas 

limitaciones, así como explorar de cerca el cómo se desarrolla dicha actividad al ser 

realizada por los estudiantes, no solamente ver video reseñas de otros booktubers, sino 

convertir a los alumnos en lectores como productores, y descubrir las habilidades que 

permite desarrollar y su utilidad en diferentes contextos. De esa forma se confirma lo 

dicho por otros autores, además de aportar nuevos hallazgos, lo cual se describe en el 

siguiente capítulo.  
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Capítulo V 

Discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se abordan los principales hallazgos de la investigación tras la 

revisión de los resultados obtenidos, así como la discusión en contraste con la revisión 

de literatura. También se abordan las principales conclusiones y, por último, se brinda 

una serie de recomendaciones posibles de tomarse en cuenta en futuros estudios sobre el 

tema. 

Discusión de resultados 

A continuación, se realiza una discusión de lo obtenido en contraste con lo ya 

señalado por autores en el marco teórico de esta investigación. Los hallazgos se 

encuentran divididos en tres categorías que son; experiencias de aprendizaje para la vida 

académica, experiencias de aprendizaje para la vida cotidiana y uso del booktube como 

estrategia didáctica. 

Experiencias de aprendizaje para la vida académica 

Apoya los procesos comunicativos 

En primer lugar, se encontró la utilidad de la video reseña para apoyar los 

procesos comunicativos, ya que los estudiantes lograron desarrollar habilidades de 

comunicación, lo que coincide con lo encontrado en el estudio de Heredia-Ponce, et al. 

(2022) quienes utilizaron al booktube como un elemento motivador y efectivo para 

mejorar la oralidad, escritura y otras competencias claves. Así mismo, tras su 

experiencia, los participantes son conscientes de lo que ese proceso comunicativo 

implica; como expresar sus ideas de manera clara y coherente con una estructura de 

introducción, desarrollo y conclusión, además identifican e interpretan la idea principal 

de un mensaje, reconocieron la importancia de la comunicación para sus tareas diarias y 
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académicas, donde resalta el poder mejorar sus procesos de comunicación en su círculo 

social, con su familia y en el trabajo, esta idea es sustentada por Lluch (2017) 

asegurando la efectividad de utilizar estrategias como el booktube, para incrementar la 

oralidad del estudiante, aplicado en diversos escenarios. Todos esos aprendizajes 

coinciden con lo estipulado en la competencia disciplinar básica de comunicación en el 

acuerdo 444 del MCC, específicamente, las subcompetencias de la 5 a la 9 mencionan 

que el estudiante debe ser capaz de realizar lo ya antes mencionado (Diario Oficial, 

2008). 

Resolver dificultades del proceso comunicativo 

Se encontró que el realizar la video reseña sirve para superar dificultades del 

proceso comunicativo como lo es ordenar ideas, ya que en un inició los participantes 

consideraron complejo dicha tarea. Esa situación inicial va de la mano con los resultados 

obtenidos en las pruebas PLANEA donde el área de lenguaje y comunicación obtiene 

puntaje por debajo del esperado (INEE, 2019), no obstante, lograron tener una 

estructuración que se visualizó en sus guiones, permitiendo darle una secuencia lógica a 

sus ideas. 

Competencias tecnológicas y TIC´s en el ámbito educativo 

Otro hallazgo está relacionado directamente con las competencias tecnológicas 

que desarrollaron los estudiantes y cómo estas pueden ser herramientas útiles en el 

ámbito educativo. Al editar su video, cada pareja demostraba su ingenio, el estilo que los 

diferenciaba a unos de otros y que hizo que pusieran a prueba sus habilidades 

tecnológicas, aprendiendo a sacarle provecho a los recursos que tenían a la mano, así 

como el solucionar las dificultades que pudieron atravesar, lo que concuerda con el 

trabajo de Bustos (2019) al señalar que las herramientas TIC y plataformas digitales 
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utilizadas en la intervención del booktube aportan estrategias, afianzan aprendizajes y 

promueven la interacción entre compañeros. 

Los participantes mostraron un interés por usar las redes sociales y la tecnología 

como una herramienta educativa que concuerda con Rodríguez y Sánchez (2016) y 

Romero (2019) que establecieron la ventaja de usar esos medios que tanto gustan a los 

alumnos como una estrategia pedagógica de mayor alcance y con el estudiante como 

protagonista de su aprendizaje. 

Nivel de análisis 

Bustos (2019) encontró en su estudio que el hacer la video reseña permite a los 

estudiantes alcanzar los tres niveles de la lectura: literal, inferencial y analítico, lo cual 

coincide con los resultados, donde los estudiantes comentaron poder identificar ideas 

principales, tener mejor comprensión de lo que leyeron y a partir de eso crear sus 

propias opiniones. De esa manera, la video reseña del booktube propicia el lograr los 

tres niveles de comprensión lectora de la siguiente forma: 

Los primeros dos niveles fueron alcanzados por los alumnos de manera sencilla, 

sin embargo, el nivel analítico fue más complejo de alcanzar. A pesar de ello, con las 

actividades realizadas lograron trabajar con en ese nivel. Los participantes llegaron al 

nivel literal cuando encontraron información explícita dentro de su libro, como el 

nombre de los personajes, su papel y relevancia, escenarios; el inferencial se observó en 

las actividades de pre y pos lectura, donde imaginaron de qué trataba su historia solo con 

el título y después cambiando el final, también al plantear ideas sobre el contenido y 

sintetizar la información en un par de minutos; el último nivel se pudo observar en sus 

guiones y en la propia reseña, ya que lograron juzgar el contenido del libro, 

calificándolo, emitiendo opiniones al respecto y dar razones para invitar a leerlo. Se 
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puede afirmar que en el proceso de creación de la video reseña permite desarrollar y 

fortalecer estos tres niveles, que al final se ven reflejados en sus videos. 

Relación con lo académico 

De igual manera, existe una relación entre el booktube y las actividades 

académicas porque se viven y aplican conocimientos y habilidades de asignaturas o 

escenarios educativos específicos, los estudiantes señalaron tres escenarios distintos. 

1. Aplicar lo aprendido en sus capacitaciones 

2. Utilizar los aprendizajes en asignaturas como Literatura y Taller de lectura y 

redacción. 

3. Procesos comunicativos dentro de la escuela; exposiciones, escribir ensayos, etc. 

En contraste con la literatura Audisio (2018) afirma la efectividad de utilizar las 

nuevas dinámicas de lectura que generan las redes sociales como un método de 

aprendizaje y de entender de manera crítica lo que sucede a su alrededor, dándole un uso 

y significado relevante a dichas redes. 

En ocasiones, el alumno puede pasar desapercibida la relación entre lo aprendido 

en clases y su entorno real, ya sea porque los contenidos no aplican en su contexto o se 

encontraba como receptor del conocimiento. Ahora bien, eso puede cambiar cuando el 

alumno es quién construye y es partícipe de su propio aprendizaje (Garibay, 2002); 

como se mencionó anteriormente, la video reseña permite esa dinámica, por lo que, al 

finalizar la actividad, a través de la reflexión, ellos mismos relacionan y le dan sentido a 

lo que han aprendido, con la finalidad de aplicarlo en otros ámbitos de su vida. 

Experiencias de aprendizaje para la vida cotidiana 

Relaciones sociales 
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Un aspecto relevante que se contrasto fue que la literatura refiere a los vínculos 

de confianza que puede entablar la audiencia con los booktubers (García, 2019); sin 

embargo, la presente investigación refiere a la confianza en sí mismos que alcanzaron 

los estudiantes. 

Esto podría deberse a la satisfacción que generó el entregar el producto final 

demostrando su capacidad para lograr un buen resultado, saliendo de su zona de confort, 

vencer al pánico y tomaron el reto con disposición y buena actitud. Por medio del taller, 

de la actividad, así como la confianza que desarrollaron, permitió que los participantes 

interactuaran con mayor soltura y seguridad, conocerse entre ellos y formar nuevas 

amistades. Se confirma lo dicho por Farinango (2018); Vizcaíno, et al., (2019) y 

Posligua y Zambrano (2020) quienes consideran el uso de YouTube como un espacio 

para desarrollar relaciones sociales con personas que comparten los mismos gustos. 

Uso de la video reseña del Booktube como una actividad de aprendizaje 

Fomento a la lectura 

Entre las funciones del booktube como estrategia, resalta con bastante frecuencia 

en los distintos estudios citados con anterioridad, su capacidad para fomentar y 

promocionar la lectura (Suárez y Alcaraz, 2021; Rovira-Collado, 2016;) idea que es 

reforzada con los resultados de esta investigación. Al elaborar y observar las video 

reseñas del grupo, los alumnos afirmaron sentirse motivados a continuar leyendo. Ese 

interés podría deberse a que escuchan recomendaciones de la voz de sus compañeros con 

el atractivo de su video, pues la edición, el contenido, el lenguaje y las expresiones 

utilizadas, llevan al alumno a conocer de una manera distinta a la acostumbrada, la 

historia de un libro, explorar los tan distintos géneros, así como reconocer a los autores y 

la riqueza literaria que existe en México y otros países de Latinoamérica, pues muchas 
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veces, los libros más populares entre su población o reconocidos como los clásicos, 

provienen de otros lugares. 

En el plantel de los participantes existen las salas de lectura, espacios donde 

realizan actividades en función de los libros que leen, y en estas, los estudiantes 

consideran a la video reseña como una estrategia adecuada para ser implementada, 

coincidiendo con Lluch (2014); Granado (2014); Viñas y Secul (2016) y Alcocer 

Vázquez y Zapata González (2021), quienes hablan sobre la efectividad de aprovechar 

este y otros fenómenos literarios como una forma de responder a las nuevas necesidades 

lectoras de forma divertida y dinámica. 

Conclusiones 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar las experiencias de 

aprendizaje de los estudiantes al utilizar y realizar la video reseña del booktube como 

estrategia didáctica, y fue a partir de la práctica en el taller de “Booktuber por un día” 

que los estudiantes compartieron las vivencias y aprendizajes que desarrollaron a partir 

del proceso de creación de sus videos indicando, según su criterio, las fortalezas y 

limitaciones de la actividad para ser utilizada como una estrategia didáctica, según los 

resultados se llegaron a las siguientes conclusiones. 

La video reseña del booktube puede ser de utilidad en los contextos educativos; 

su creación conlleva una serie de elementos que brinda a los estudiantes un espacio 

adecuado para desenvolver sus capacidades. La experiencia vivida permite que los 

alumnos desarrollen aprendizajes a través de ella, pues el proceso les da a los 

participantes la oportunidad de reflexionar, pensar, crear y actuar, generando habilidades, 

conocimientos y destrezas que le servirán en otros momentos o situaciones, siendo ellos 

mismos los conductores de su propio aprendizaje significativo. 
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Los resultados responden al contexto específico de los estudiantes del COBAY 

plantel de Baca, pues lo relacionaron con actividades que suceden en su día a día dentro 

de su institución y en su localidad, por lo que en otro entorno podrían variar los 

resultados; sin embargo, la estrategia es pertinente para ser utilizada en el Nivel Medio 

Superior, ya que los planes de estudio se guían por el MCC, por lo que las distintas 

preparatorias del país comparten los mismos campos disciplinares y como se mencionó 

anteriormente, el realizar un booktube permite desarrollar las subcompetencias de la 

competencia del campo disciplinar de comunicación, pudiendo ser aplicado en el área de 

lengua y comunicación en asignaturas como español, literatura, redacción e inclusive 

historia. Su dinámica permite fortalecer habilidades y competencias de dichas áreas, 

como son la expresión de ideas claras y ordenadas, argumentar opiniones coherentes y 

lógicas, redactar textos, identificar e interpretar ideas principales, entre otras. 

Al interactuar con los estudiantes se pudo observar la transformación que ha 

tenido la lectura y las nuevas dinámicas que se han generado, leer ya no es un acto 

aislado y ha adquirido una connotación social gracias a la influencia de las TIC. Es una 

realidad, que los jóvenes han crecido con estas herramientas ya ligadas a su día a día; en 

ocasiones tienden a darle a la tecnología una connotación negativa como la pérdida de 

tiempo, así que es fundamental buscar un nuevo enfoque didáctico, donde se proponga 

usar lo que llama su atención con un propósito educativo, volver a recuperar la sorpresa 

del aprendizaje. De esa forma se propone a la video reseña del booktube, dado que esta 

ha demostrado tener eficacia, siendo una estrategia innovadora que promueve una 

dinámica más flexible para los alumnos y que implica utilizar las redes sociales y 

elementos que son de su interés y uso diario. 
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Al comenzar este trabajo de investigación, consideraba que el booktube era una 

herramienta que ayudaba únicamente a mejorar la comunicación y fomentar la lectura, 

no obstante, al observar la dinámica de la actividad en la realidad y escuchar a los 

participantes, fue valioso el explorar otros usos para la estrategia, los diversos 

aprendizajes que adquirieron más allá de la comunicación y que permiten ampliar sus 

fortalezas. Trabajar con actividades que le den a los alumnos el espacio para dejar fluir 

sus ideas, podría beneficiar su crecimiento personal y académico, ya que su creatividad e 

ingenio para crear contenido audiovisual, les brinda la capacidad para solucionar 

problemas, incrementar su adaptabilidad, además de mejorar su comunicación y 

relaciones personales. 

Es enriquecedor explorar estas vivencias que aún no han sido tan abordadas en 

otras investigaciones, pues permite aportar nueva información que ayude a demostrar la 

factibilidad que tiene el crear video reseñas desde el formato del booktube para generar 

aprendizajes a nivel personal y ser usada como una estrategia didáctica más allá de lo 

académico y el fomento a la lectura. Además, muestra otra perspectiva, pues una gran 

parte de los estudios previamente mencionados se enfocan en lo que recibe el público 

como consumidor de booktube, mientras que apenas se están centrando en este escenario 

de aprendizajes colocando al estudiante como creador de contenido, con un rol creativo 

y activo durante todo el proceso de lectura. 

En función de todo lo encontrado en la investigación se puede deducir que la 

pertinencia de la video reseña del booktube probablemente se deba a la novedad de la 

estrategia, permitiendo explorar otras alternativas para trabajar y fomentar la lectura en 

las escuelas; el uso de redes sociales como herramienta educativa y experimentar con 

material tecnológico. Agregando a ello, los alumnos tienen la libertad de plasmar en su 
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video lo que vaya de acuerdo a su personalidad, estilo, imaginación y gustos; también 

influye la satisfacción de presentar un trabajo bien elaborado, reconociendo su propio 

esfuerzo. Por último, el conocer una variedad de libros desde la voz de sus compañeros 

encontrando afinidad con ellos, formando nuevas amistades. 

La video reseña del booktube como estrategia didáctica, es considerada por los 

alumnos como dinámica, divertida y factible para ser implementada. Las fortalezas 

exploradas la convierten en una posible herramienta para ser utilizada en las aulas y en 

actividades para fomentar la lectura, donde el estudiante sale de su zona de confort y se 

convierte en el productor de su aprendizaje, desarrollando habilidades y conocimientos 

útiles para su vida diaria y académica. El docente puede considerar esta actividad como 

una nueva dinámica en clase o como complemento de otras actividades, utilizando los 

medios afines a los jóvenes y haciendo más atractivas sus clases. Así mismo, las 

limitantes de la video reseña se pueden convertir en áreas de oportunidad a considerar en 

futuras puestas en práctica. 

Recomendaciones 

Con base en las limitaciones para replicar la actividad encontradas a partir de la 

experiencia de la implementación del taller, los resultados y conclusiones derivados del 

proceso de investigación, se redactan algunas recomendaciones para futuros 

investigadores que quieran abordar el tema del booktube o algo similar al presente 

trabajo. 

Recomendaciones para replicar el taller 

• Considerar los recursos con los que cuentan los estudiantes y las instalaciones 

del plantel. Hacer la actividad requiere de celulares para grabar, internet para 

editar y compartir los videos y un proyector para presentar los trabajos al grupo. 
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En caso de que alguien no tenga celular o internet, se puede trabajar en grupos. 

Si falta proyector, se puede crear un canal especial en YouTube o Facebook para 

compartir los videos, y cada uno los observará desde otra ubicación accesible, 

usando el apartado de comentarios para discutir sus opiniones. 

• Tener en cuenta el plazo de tiempo para hacer la actividad, dada la experiencia 

vivida con el grupo, se recomienda considerar, por lo menos, una semana para 

que graben y otra de edición. A partir de ello, organizar el tiempo para hacer las 

demás actividades. 

• Iniciar con una contextualización del tema; explicar de qué se trata, el objetivo 

de la actividad, cómo se relaciona con la lectura y mostrar algunos ejemplos, 

preferentemente tanto de booktubers populares, como de otros estudiantes que 

hayan hecho la actividad, del mismo docente o de booktubers sin tanta 

experiencia, de esa forma podrán visualizar diferentes estilos, técnicas para 

grabar y editar, etc. 

• Realizar actividades de integración que permita a los participantes conocerse 

entre ellos y convivir, de esa forma, podrán sentirse con mayor confianza al 

momento de presentar su trabajo. 

• Crear en el grupo un clima positivo, que los estudiantes se sientan cómodos al 

participar, promoviendo el respeto a sus opiniones y al trabajo que cada uno 

realizó. 

• Al momento de comentar las video reseñas, tanto para el docente como para el 

estudiante, se recomienda utilizar frases como “lo que puedes mejorar” en vez de 

“lo que no me gustó”. 
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• Dedicar una sesión para explicar detalladamente el uso de aplicaciones para 

editar. En conjunto pueden ir editando un video cualquiera, para que reconozcan 

las funciones de la aplicación y sepan cómo se utilizan elementos que pueden ser 

complicados, como ponerle música, las transiciones, cortar, subir el volumen. 

• Realizar preguntas que le permita al estudiante reflexionar sobre sus propios 

aprendizajes para que logre relacionar lo que aprende en el taller con otras 

circunstancias de su vida. 

Recomendaciones en función de la actividad docente 

• Brindar a los docentes capacitación adecuada para manejar dispositivos 

tecnológicos, aplicaciones digitales, de tal forma que puedan adaptarlas para sus 

estrategias didácticas. En específico familiarizarse con el booktube antes de 

aplicar la estrategia. 

• Concientizar a los estudiantes sobre los diversos usos y beneficios que pueden 

tener sus celulares y redes sociales para crear aprendizajes significativos. 

• Asignarle un papel activo a la literatura y a los libros considerando la nueva 

narrativa que ha generado la era digital. 

Recomendaciones para futuros investigaciones en tema de lectura 

• Continuar indagando los usos de la video reseña del booktube como estrategia 

didáctica, proponiendo al estudiante como el creador del contenido e identificar 

las fortalezas y limitaciones que presenta al ser implementada en otros contextos, 

es decir, en otras ciudades o comunidades, otros sistemas de bachillerato e 

inclusive en distintos niveles educativos, conocer cuáles serían los resultados de 

estudiantes de preescolar, de secundaria, de universidad. 
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• Explorar los fenómenos literarios que han desarrollado las redes sociales, 

indagando en las dinámicas de lectura que permiten plataformas como YouTube, 

Instagram, Tik Tok, Wattpad. De qué manera influyen en los hábitos lectores y 

cuál es su papel en la promoción y fomento de la lectura. Cada una tiene una 

variedad de actividades que permite a la diversidad de lectores, encontrar una 

afín, así que se vuelve interesante ver ese acercamiento y utilizarlo dentro de las 

aulas como estrategia para llamar la atención de los alumnos y motivarlos a leer, 

a través de medios que son de su agrado.   
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Apéndices 

 

Apéndice A. Cuestionario de contexto 
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Apéndice B. Guía de preguntas Grupo focal 

a) Experiencia de creación del booktube 

- ¿Cómo fue tu experiencia al hacer la video reseña? 

- Describe una experiencia positiva que hayas vivido durante el proceso de 

creación de la video reseña 

b) Aprendizajes adquiridos 

- ¿Qué aprendiste al hacer la video reseña? 

- ¿Qué habilidades pusiste en práctica para crear tu video reseña? 

- ¿En qué tareas u otros contextos académicos o personales podrías utilizar lo que 

aprendiste al realizar la video reseña? 

c) Espacio de socialización 

- ¿Cómo te sentiste al compartir tu booktube a los demás? ¿Cómo te sentiste al 

recibir los comentarios de tus compañeros? 

- Al realizar la video reseña y ver el trabajo de tus compañeros, ¿logró llamarte la 

atención la lectura? ¿Te sentiste motivada(o) a leer los libros presentados por tus 

compañeros? ¿Por qué? 

d) Booktube como estrategia didáctica 

- ¿Qué opinas de utilizar la video reseña del booktube como una actividad de 

aprendizaje? 

- ¿Qué sugerencias tienes para que la video reseña del booktube sea implementada 

como una estrategia didáctica? 
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Apéndice C. Guía de preguntas Diario reflexivo 

- ¿Qué aprendiste en la sesión de hoy? o ¿Qué te llevas de la sesión de hoy? 

- ¿Qué fue lo que te pareció más interesante? ¿De lo visto en la sesión, sobre qué 

te gustaría saber más al respecto? 

- ¿De qué manera lo que aprendiste hoy aporta a tu actividad personal y 

académica? 
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Apéndice D. Diario de campo 

Diario de campo N. Objetivo de la sesión: 

Fecha: Número de participantes: 

Observación 

Descripción/narración 

Impresiones 

  

 

  



129  

  



130  

Apéndice E. Formato juicio de experto 

Validación de contenido por juicio de experto 

Con base en su experiencia, trayectoria académica y sus conocimientos sobre los 

fundamentos de medición en investigación educativa, me permito solicitarle la 

valoración de los instrumentos que forma parte del trabajo de tesis “Uso del booktube 

como estrategia didáctica en jóvenes de bachillerato” asesorado por la Dra. Eloísa 

Alcocer Vázquez. El propósito de los instrumentos es recolectar los datos necesarios 

para conseguir el siguiente objetivo: 

“Analizar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes al utilizar el 

booktube como estrategia didáctica”. 

Instrucciones: 

Para facilitar su labor se ha elaborado el presente formato en el que se le solicita: 

Emitir un juicio de las preguntas que se incluyen en los instrumentos, con 

relación al aspecto que evalúan y su redacción, considerando: 

1. Entrevistas semiestructuradas para el uso de grupos focales 

2. Diarios reflexivos elaborados por los estudiantes 

3. Diario de campo 

 Utilizando la siguiente escala: 

1. Se rechaza 

2. Se acepta con modificaciones 

3. Se acepta sin modificaciones 

Agradezco de antemano el tiempo dedicado a esta tarea y espero tener la oportunidad 

de poder servirle y retribuir de alguna forma su valiosa ayuda. 
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Atentamente 

Br. Marah Gabriela Pérez Rosas 

 

Guía de preguntas de entrevista semiestructurada para su uso en grupos focales. 

Instrucciones: Emita una valoración de cada una de las siguientes preguntas utilizando la 

siguiente escala: 

1= Se rechaza 

2= Se acepta con modificaciones  

3= Se acepta sin modificaciones 

Al finalizar puede escribir sus comentarios 

 

 

Áreas 

 

Pregunta 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Experiencia de 

creación del 

booktube 

¿Cómo fue tu experiencia al hacer la video reseña? 
   

Describe una experiencia positiva que hayas vivido 

durante el proceso de creación de la video reseña 

   

 

Aprendizajes 

adquiridos 

¿Qué aprendiste al hacer la video reseña? 
   

¿Qué habilidades pusiste en práctica para crear tu 

video reseña? 

   

 ¿En qué tareas u otros contextos académicos o 

personales podrías utilizar lo que aprendiste al 

realizar la video reseña? 

   

Booktube como 

espacio de 

¿Cómo te sentiste al recibir los comentarios de tus 

compañeros? 
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socialización Al realizar la video reseña y ver el trabajo de tus 

compañeros ¿Te sentiste motivada(o) a leer los libros 

presentados por tus compañeros? ¿Por qué? 

   

Booktube como 

estrategia didáctica 

¿Qué opinas de utilizar la video reseña del booktube 

como una actividad de aprendizaje? 

   

¿Qué sugerencias tienes para que la video reseña del 

booktube sea implementado como una estrategia 

didáctica? 

   

 

Comentarios: 
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Guía de preguntas para el Diario Reflexivo 

Instrucciones: Emita una valoración de cada una de las siguientes preguntas utilizando la 

siguiente escala: 

1= Se rechaza 

2= Se acepta con modificaciones  

3= Se acepta sin modificaciones 

 
1 2 3 

¿Qué aprendiste en la sesión de hoy? O ¿Qué te llevas de la sesión de 

hoy? 

   

¿Qué fue lo que te pareció más interesante de la sesión? 
   

 

¿De qué manera lo que aprendiste hoy aporta a tu actividad personal y 

académica? 

   

 

Comentarios 
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Estructura y elementos para el diario de campo 

Instrucciones: Emita una valoración de la estructura y elementos considerados en el 

diario de campo utilizando la siguiente escala: 

1. Se rechaza 

2. Se acepta con modificaciones en su estructura y/o elementos 

3. Se acepta sin modificaciones 

 

 

Diario de campo N. 

 

Objetivo de la sesión: 

 

Fecha: 

 

Número de participantes: 

 

Observación  

Descripción/ narración 

 

Impresiones 
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1 

 

2 

 

3 

   

 

Comentarios 

 

 

 

 

 


