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Conclusiones 
 

Al comparar las activida
tanto en primer y segundo grado
de la lectura, realmente denotan
lectura, que son la correcta fona
libros de texto gratuito (favorecie
de observar  que estos últimos 
enseñanza de la lectura en  los 
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el docente dentro de sus clase
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promoviendo una actitud pasiva
participación de una actividad 
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alumno adquiera hábitos de lec
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posee cada alumno. Por lo que 
competentes,  en el ámbito regu
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