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BUZÓN 

LAS BIBLIOTECAS 

En esto días de asueto, he leído un pasaje de Las lIIil y 
/lna noches sobre e l placer de " la lectura en el jardín" . Me 
recreé, durante un buen rato, en este hermoso paisaje litera
rio, con mi imaginac ión, y me situé en la Alhambra de Gra
nada, viéndome relajado y extasiado, escuchando lecciones, 
conferencias, lecturas y meditac iones en medio de tanto 
patio, jardín yaguas de varias fuentes. 

Si ahora nos trasladamos de la Alhambra al oasis de paz 
que constituían los monasterios, claustros y huertos que nos 
recuerda el compos itor Keetelbey, me pregunto, ¿por qué 
no podemos dar un paso más y convertirl os en realidad? 
Debido al ajetreado y estresante mundo de hoy, urgi mos esa 
necesidad como imperiosa sed de tranquilidad ante tanta 
vorág ine, desmadre y ve locidad en que nos ha tocado vivir. 

Si el hombre es la unidad indi solub le que proclamaron 
los clásicos, ésta es la medicina ideal para conservar o con
seguir e l perfecto equilibrio. Pero lo que qui ero ahora pro
poner aquí, a l acudi r a los balnearios árabes acompañados 
de un buen libro, es e l panorama que ofrece la frase trans
puesta "e l jardín de la lectura". En los ti empos modernos, 
no hace falta ir muy lejos para encontrar e l jardín de la lec
tura, ya que lo tenemos muy cerca: en nuestras bibliotecas. 
En ellas están los elementos esenciales para hacer realidad 
un oasis en med io del desierto que constituye, a veces, 
nuestra vida con infinitud de granos despersona lizados, 
anónimos y s in convivencia. Las bibliotecas son el oasis 
perfecto que nos está esperando para refrescarnos y saciar
nos la sed de cultura, embebidos ante tanta basura audi ovi
sual que nos ciega el alma; darnos la sombra de las palme
ras con hojas tan variopintas y con tantas ramas del saber. 
Estas palmeras culturales protegen con su sombra a visitan
tes y nómadas di spersos necesitados de amistad. Los libros 
constituyen ese amigo común que se funde con nosotros; 
ese va a ser e l aglutinador para pasar la noche fría del 

Fe de erratas 

desierto de la incultura e ignorancia ; va a servir para refres
carnos del ard iente ca lor de l día materialista que nos empu
ja, desde el alba, absorbe y derrite la esencia de nuestra per
sonalidad, la inteligencia, dada por Dios con su soplo divi
no. 

Conjuntamente con el cui dado del cuerpo, según la sen
tencia latina "mens sana in corpore sano" , y recordando a 
San Juan de la Cruz, se me viene a la memoria su frase, 
"Lee mucho, piensa mucho y después podrás meditar" . 
Saco de ella la conclusión de qué mej or lugar de meditac ión 
que el de una biblioteca, rodeado de amigos silenciosos, 
respetuosos y sedientos de tu amistad; preparados para el 
coloquio mental conti go. Ellos te escuchan, te hablan, te 
esperan a que medites y les des una respuesta a los interro
gantes que te plantean y todo esto lo hacen para ayudarte 
aún más . Nunca te dejarán en la estacada, a diferencia de 
tantas am istades fa lsas de l mundo moderno de hoy. Por 
todo ell o, la biblioteca es el mejor lugar para aprender, lle
narse de cul tura, enriquecerse como persona, meditar y 
sacar provecho para la vida, incluso materia l, pues ya lo 
decía un programa de TVE en mi juventud: "Todo, todo 
está en los libros" . Ya que no podemos ir a los balnearios y 
a los monasterios, santifiquemos nuestra biblioteca y acu
damos a ella para encontrar el oasis relajante que todos 
necesitamos. 

El hombre, biológicamente hablando, en su paso por este 
mundo, por pura supervi vencia neces ita practicar el egoís
mo; practiquémos le con ellos, los necesitamos, nos harán 
buen apaño . En su aspecto moral o ético de la convivencia 
diaria, ellos nos necesi tan, seamos altrui stas; ayudemos a 
nuestros mejores amigos; irrad iémoslos y repartamos el 
saber que de ell os aprendimos. 

José M' del Salado Rod ríguez de la Pica 
etlsalado53@hotmail .com 

En el sumario del nÍlmero anterior de EDUCACiÓN y BIBLIOTECA (na 14 1, mayo-junio de 2004) no introdujimos una ll a
mada a uno de los artículos del dossier. Se trataba de Cristina Urrutia y su tarea de divulgación. "Las historiadores hemos 
dejado de lado el análisis iconográfico", de José David Cano, que aparece en las páginas 88 y 89. Lamentamos el error. 
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Se levanta el telón 
Si es absolutamente necesario que el arte o el teatro sirvan para algo, será para 

enseíiar a la gente que hay actividades que no sirven para nada y que es indispensable 
que las haya. 

Eugene Ionesco 

En estos tiempos en que el gobierno de alguna comunidad autónoma quiere que los 
ciudadanos abonen un euro cada vez que acudan a consu lta médica; en los que el 
préstamo bibliotecario gratuito se encuentra en peligro bajo la sombra alargada de una 
directiva europea, apoyada por el mercantilismo de las asociaciones de gestión de 
derechos; en los que cada vez hay menos dinero para la bolsa de las becas y lo único en 
que se invierte en I+D está relacionado con la armamentística, es de agradecer que desde 
las bibliotecas públicas y escolares nos lleguen otras actitudes. 

Con escasísimos recursos, las bibliotecas son capaces de liarse el telón a la cabeza 
y llevar gratuitamente la palabra a un gran número de sorprendidos espectadores. Los 
libros de teatro, además de poder leerse, pueden ser representados y salir de la estantería 
gracias a la iniciativa de un bibliotecario que, sin presupuesto concreto para esa acti vidad, 
y tal vez sin formación específica en expresión dramática, conoce las enormes 
posibilidades respecto a la animación a la lectura que ésta opción le brinda. 

Sin embargo, por el momento, la mayoría de las actividades teatrales que se realizan 
en las bibliotecas se dirigen únicamente al público infantil. Es cielto que el juego 
dramático enloquece a los más pequeños, que no ponen va llas a su imaginación y se 
dejan llevar por la magia de la representación. Pero, ¿qué pasa con el usuario adulto? 

La biblioteca debe abrirse también a la posibilidad de organizar actividades 
teatrales para adultos, pues serán seguramente tan bien aceptadas como los clubes de 
lectores y las exposiciones. Dejemos a un lado la idea de que los cuentos, los 
títeres, las marionetas, las sombras chinas ... son un género menor al que hay que 
dedi car demasiado tiempo. Con el teatro el usuario es el más beneficiado, e 
incluso las pequeñas compañías pueden generar ingresos para su subsi stencia. 
Animemos a los autores a que escriban más teatro, a los editores a que editen 
más teatro, organicemos teatro para todos. La cita de [onesco sobre la 
funcionalidad material del teatro revela su necesidad y su verdad. Las 
representaciones teatrales no generan productos, no construyen materiales, 
no instrumentan recursos ... Sin embargo, abren otra realidad y otros mundos 
en los que la biblioteca debe implicarse. !el 

• 
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PROFESiÓN 

Películas para un canon 
Rodando, rodando 

tres lanceros bengalíes 

Las conclusiones del V Congreso de Editores 
(Santiago de Compostela, 13- 15 mayo), además de 
las consabidas palmaditas en el hombro al sector 
bibliotecario ("el Congreso quiere expresar de mane
ra muy especial su agradecimiento y reconocimiento 
a la labor de tantos bibliotecari os y bib liotecarias en 
pro de la animación a la lectura y de la promoción 
cu ltural, muchas veces hecha sin suficientes apoyos y 
con enorme generos idad y entrega personal. Por lo 
que insta a las Administraciones competentes a que 
apoyen e impulsen estas iniciativas y las doten de los 
recursos económicos necesari os"), se dirigían a su 
cuerpo ex pedicionario por los terrenos del derecho de 
autor, la sociedad CEDRO, como si se tratara de ver
daderos lanceros benga líes: "El Congreso quiere 
expresar, de manera pública , su agradecimiento y su 

Participantes en las IV Jornaqas Bibliotecarias de la Comunidad de Madrid, 
celebradas del 22 al 24 de junio 
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apoyo a la labor del Centro Español de Derechos 

Reprográfi cos, al ti empo que pide, con la mayor 
insistencia, la cooperación de las Administraciones 
Públicas, especialmente de las educativas y cultura
les, en la lucha contra la reprografia ilegal. El Con
greso so li cita a CEDRO que prosiga en su tarea de 
promover la creación de entidades de gestión colecti
va de los derechos de autores y editores en los países 
iberoameri canos" . El Congreso lo organizaba la 
Federación de Gremios de Ed itores de España 
(FGEE) y ese reconocimiento sonaba como si Ortega 
aplaud iera a Gasset, Ramón a Cajal o, ya puestos, 
Rodríguez a Zapatero. 

La Federación de Gremios de Editores de España 
se fundó en 1978. Agrupa a unas 7 14 empresas que 
editan el 90% de la producción ed itorial españo la (26 
editoriales copan casi dos terceras partes del merca

do, e l 63%). CEDRO es una buena hen'amienta para 
la FGEE. Ell os la crearon (1). Mientras CEDRO lleva 
el estandalte del canon para el cobro por los présta
mos bibliotecarios, los edi tores de la FGEE dan pal
maditas de ánimo a los bibliotecarios y miran para 

otro lado. El actual presidente de CEDRO, Josep M. 
Puig de la Bellacasa (M ultimedia Ediciones, grupo 
Planeta), es, a su vez, e l vicepresidente 2° de la Fede

ración de Gremios y presidente del Gremio de Edito
res de Cataluña. El vicepresidente 2° de CEDRO, 
Anton io Roche (ed itorial Biblioteca Nueva), era 
todavía en 2003 vicepres idente 1° de la Federación de 
Gremios. El actual vicepresidente 3° de la FGEE, 
Javier Gogeascoechea (Desclée de Brouwer), es 

vocal de CEDRO. Fennín Vargas (Alianza Editorial) 
es tesorero de la FGEE y voca l de CEDRO. Simulta
nean su condición de vocales tanto en CEDRO como 
en la FGEE, los edi tores Francisco Argüelles (Edito
rial Arguva l) y Antoni Comas (Tibidabo Ediciones). 
¿Dónde comienza FGEE y dónde termina CEDRO? 
Me perdí. 



PROFESiÓN 

EMPRESA EDITORJAL CEDRO FGEE 
Josep M. Puig de la Bellacasa Multimedia Ediciones (planeta) Presidente Vicepresidente 2° 
Antonio Roche Biblioteca Nueva 
Javier Gogeascoechea Desclée de Brouwer 
FenllÍll Vargas Alianza Editorial 
Francisco Argüelles Arguval 
Antoni Comas Tibidabo 

* En 2003, Vicepresidente 1° de la FGEE 

bibliotecas vikingas 

Nunca las bibliotecas escandinavas habían sido 
tan mencionadas como lo son ahora por los que 
desean que se aplique un canon por préstamo bibl io
tecario. Los de CEDRO las citan cada vez que abren 
la boca, parece que se hubieran amamantado, criado 

y formado en ese ámbito bibliotecario y no en el de 
la muy tri ste pobreza de las bibliotecas españo las. 
Mientras que el préstamo anual de libros por niño en 
las bibliotecas esco lares danesas era de 26' I (1974) 
Y 48 (1985), los que ahora se cue lgan de l modelo 
bibliotecario vikingo para exigir el canon por présta
mo no conocieron ninguna biblioteca escolar en su 
periodo escolar, ni tampoco la han conocido sus 
hijos. Sus nietos tampoco en el curso 2003-2004. 

La bibliotecaria Assumpta Bailac es, desde los 
primeros días de enero, directora general de Promo
ción Cultural del Departamento de Cultura de la 
Generalidad de Cataluña. Hasta ese momento era 
directora del Servicio de Bibliotecas de la Diputa
ción de Barcelona. El 12 de abril La Vanguardia 
publicaba unas declaraciones de Bai lac que se reco
gieron en el pasado número de esta revista: "Nues
tros esfuerzos económicos deberían encaminarse a la 
mejora de las bibliotecas públicas y escolares. El 
canon es un lujo que ahora no nos podemos permitir. 
( ... ) Sólo el 20% de la población catalana es usuaria 
regular de una biblioteca pública y en el resto de 
España la cifra es todavía inferior. Para hacernos una 

idea, en Finlandia es el 80% de la población o en 
Gran Bretaña el 65%. Antes de pagar el canon, debe
mos subir nuestros índices de lectura" (2). 

Apenas mes y medio después, su discurso cambió 
sustancialmente: " Desde el sector bibliotecario siem
pre se ha contemplado con sana envidia a los Estados 
del norte de Europa y a sus bibliotecas. Han sido - y 
siguen siendo- nuestro referente. Son países que han 
reconocido moral y económicamente el derecho de 
préstamo a sus autores, algunos de ellos desde hace 
más de 50 años, y esta situación no ha perjudicado en 
absoluto el despliegue de sus bibliotecas y al mismo 
tiempo ha faci litado la profes ionalización de los 
escritores. Los hechos hablan por sí solos" (3). 

En onda similar se expresa el catedrático de la 
Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Docu-

Vicepresidente 2° * 
Vocal Vicepresidente 3° 
Vocal Tesorero 
Vocal Vocal 
Vocal Vocal 

mentación de la Universidad Complutense, Fernan
do Ramos Simón, en el último Boletín de CEDRO 
(4) : "Los primeros países en aplicarlos son los de 
mayores índices de uso de las bibliotecas, de lectura 
y de protección social general (Dinamarca, Finlan
dia, Suecia, Reino Unido, Alemania ... )". 

Parece olvidarse que cuando Dinamarca establece 
el pago a los autores (en lengua danesa) por el prés
tamo de sus obras (1946), las bibliotecas públicas 
contaban con índices de préstamo anual por habitan
te que las bibl iotecas públicas· catalanas actuales van 

a tardar todavía décadas en conseguir. Un retardo de 
unos cien años. Las bibliotecas públicas danesas 
contaban con 2'3 libros por habitante en 1960, las de 
Catalu ña, en el 2000, con 0'94 (en ese momento las 
danesas con 6'7). En 1960 las bibliotecas públicas de 

Dinamarca prestaban 6 libros por habitante al año. 
Las de Cataluña, 40 años después, I libro (las dane
sas, 15'2). ¿Quién dijo que las distancias se recorta
ban, que ya nos acercábamos? 

El cuarto país que implantó el pago a los autores 
por los préstamos bibliotecarios fue Finlandia 
(1961 ), el paraíso bibliotecario. A principio de los 
años 90, el derrumbe de la Unión Soviética, añadido 

Un grupo de bibliotecarios buscan la firma de José Saramago en la Feria del 
Libro de Madrid 

7 EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA -142, 2004 



PROFESiÓN 

Saramago firmó, está con los bibliotecarios 

a la crisis de sus otros socios comerciales, Suecia y 
Dinamarca, la crisis bancaria, fuga de capitales, etcé

tera, provocó una comnoción en la sociedad finlan

desa. El desempleo rondaba el 20%. Pero en 1993, en 
plena crisis, el parlamento finlandés con una mayoría 

de 164 votos sobre 200, decidió que el préstamo de 

las co lecciones de las bibliotecas públicas debía 
seguir siendo gratuito . Sí, existe un derecho de prés

tamo pero, al igual que en los otros países nórdicos, 

con características muy concretas definidas por su 

origen. La ley de 1963 (revisada en 1984 y 1994) está 

destinada a quien escriba en finés, sueco (una míni
ma pero muy activa parte de la población es de ori

gen sueco) y sami, y quien viva, o haya vivido, per

manentemente en Finlandia. Su objetivo específico 

es apoyar la cultura nacional , por su expresión litera
ria, y consolidar la identidad cu ltural (5). 

El 27 de abril el periódico vasco Deia publicaba 
un reportaje sobre el pago por préstamos en la biblio

teca. Lo hacía con una entrevista a Bernardo Atxaga 
y otra con Unai Elorriaga (6) . El periodista señalaba 

en la introducción: " Bernardo Atxaga es el escritor 
vasco más vendido, lo cual imp lica que el tema le 

afecta como al que más. Pero lejos de estar al tanto, 

ignora el tema, aunque opinión no le fa lta". El último 
Boletín de CEDRO rescata la entrevista y, tristemen

te, faltos de autores que se pronuncien públicamente 
a favor del canon, la reproduce (7) con gran alharaca: 
tenemos un autor (un tanto tibio, todo hay que decir
lo, pues termina señalando: "No sé si esto es lo ade

cuado o hay que optar por medidas más imaginati vas , 
pero no vivimos del aire"). 

Tras señalar que "vivimos en un país donde los 
derechos de autor se ven con antipatía. Es usual que 

alguien con un gran sueldo ponga mala cara por diez 
céntimos de libro vendido", Atxaga señala: " Habrá 
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que replantearse las bibliotecas en genera l; la impre

sión que tengo después de ver las de Alemania y 
Estados Unidos, es que allí son mucho más dinámi

cas, muy activas. Me quedé asombrado en EE.UU. de 
lo bien que funcionahan". Qué bueno que nuestros 

escritores sa lgan al extranjero, visiten bibliotecas, y 

nos informen de lo que allí se cuece. ¿Será que las 

bibliotecarias de Estados Unidos y Alemania toman 

más colacao por las mañanas? Desde luego, no será 

por el canon por préstamo, que no existe en Estados 
Unidos. Quizás sea por la inversión que hacen en 

bibliotecas: Alemania, con cien millones de habitan
tes, gasta el dobl e por habitante en bibliotecas públi

cas que la comunidad autónoma vasca con dos millo

nes. y llevan invirtiendo así desde hace décadas y 

décadas mientras que las bibliotecas públicas de Eus
kadi por primera vez consiguen semejante inversión. 

En 1998 las bibliotecas públicas de Dinamarca 

realizaban 14'26 préstamos por habitante, las de Fin

landia 19'49 y las de Suecia 9' 1. Las de España, 
0'7 1, índice que las tan citadas bibli otecas nórdicas 

habían superado hace cien años, muchísimo antes 
que establecieran sus sistemas de derecho de présta

mo público. 
y terminamos con una última mención a bibliote

cas vikingas, la de Rogelio Blanco, director general 

del Libro, Archivos y Bibliotecas que declaró en el V 
Congreso de Editores: "Si este canon de préstamo se 

llevara a caho de fonna imnediata estrangularía la 

adqu isición de fondos, la construcción de nuevas 
bibliotecas y la rehabilitación de otras. Hay que tener 

en cuenta que este plan se inició a propuesta de los 
países nórdicos, con una renta per cápita que duplica 

a la nuestra y con un desarrollo superior de su red de 
bibliotecas" (8). 

qué verde fue el valle 
bibliotecario 

Fernando Ramos Simón, en su ya citado artícu lo 

en el Boletín de CEDRO, escribe: "Me parece tan 
triste este brote de animadversión que han alentado 

los bibliotecarios hacia los autores ( ... ). No com

prendo muy bien por qué, de repente, esta beligeran

cia de los bibliotecarios para tratar de enfrentar a sus 
usuarios con los autores, en un asunto que mirado 
con serenidad no tiene gran trascendencia para que 
las bibliotecas cumplan sus funciones". 

Nada más lejos. Precisamente, en estos meses de 
polémica sobre la manera de aplicar la directiva euro
pea de préstamo en bibliotecas, es cuando la bibliote
ca españo la ha recibido el mayor apoyo de los auto

res, en toda su historia. De autores nonagenarios, 
octogenarios y veintegeranios, de literatura y de eco
nomía, de metafisica y de geología, autores escritores 



y autores ilustrado res, de obras prem iadas con e l 

Nobel y de obras que po r ahora se limitan a un libro 

de poemas. De auto res que escriben en ga llego, eus

kera, catalán o español. De autores que con fac i Iidad 

muestran su adhesión públ ica a ca usas que les mere

cen su apoyo y de otros muy reacios a hacerl o y que, 

probab lemente, no lo hubieran hecho s i no fu era la 

biblioteca el elemento central de ese Mal/ifiesto de 
al/tares en defel/sa del préstalllo el/ bibliotecas que, 

entre otras cosas, dice: "Ante el anunciado proyecto 

de estipular que los auto res y editores cobren de re

chos por los préstamos de libros e fectuados en las 

bibliotecas públicas, los y las abajo fi rmantes quere

mos expresar Iluestra más enérgica oposic ión a una 

medida que - pese a a lgunas dec larac iones demagó

gicas al respecto- , incidiría inev itab lemente en los 

ya de po r sí ex iguos presupuestos de las bibliotecas 

(co mo ha sucedí do con e l IVA y co n otros graváme

nes recientes)". De autores, todos, que por el desa

n·o ll o del mediocre sistema bibliotecario españo l 

están di spuestos a ex imi r a las bibl iotecas de un 

cobro por el préstamo de sus libros. Más allá de los 

di scursos a ltisonantes sobre e l fomento de la lectura, 

la promoción lectora y e l patatín lector, ¿no es la 

manera más directa de apostar por su desarrollo 

ahora? 

El sábado 12 de jun io, a las 12 de la maiiana, una 

tre inte na de biblioteca ri os, cap itaneados po r los de 

Mejorada de l Campo, se di rigieron con pancartas y 

cami setas a la Feria del Libro de Madrid a reparti r 

panfletos, y recoger firmas de adhesión de ciudada

nos dirigidas a l Defenso r de l Pueblo y de auto res que 

en aq uel momento firmaban en las casetas. Qué 

verde fue el va ll e bib l iotecario: en dos hora s y med ia 

49 1 ciudadanos adultos lo hic ieron, al igua l que (en 

orden alfabético) Joselina Aldecoa, Joaquín Almu

nia (autor y icomi sa rio eu ropeo de Asuntos Econó

micos y Monetarios!), Lorena Berdún, Tero Colla

do, Juan Cruz, José Esteban , Jesús Ferrero (que 

contó que algún colega le hab ía pedido la firma para 

lo contrario y no había querido dárse la), José Luis 

Ga rci, lan GibsOIl, Pedro G uerra, Joaquín Legui

na , Elvira Lindo, Antonio Mercero, E ugen ia 

Rico , Manuel Rivas, la peri od ista Mcrche Rodri

guez, José Sarámago y Fernando Savater. 

El ca ndi dato socialista a l Parl ame nto Europeo, 

Josep Borrell , estaba rea li zando su campaña en e l 
recin to fe ri a l y, por supuesto, fue informado de l 

asunto por el comando bib liotecario: confesó ser ésta 

la primera noticia que ten ía al respecto, y no dejó de 

mostrar su sorpresa porq ue la Uni ón Europea qui sie

ra contro lar este asunto de los préstamos biblioteca

ri os habiendo otros mil más urgentes. Prometió estu

di ar el tema (ahora que ya es pres idente de la dele
gac ión socia li sta española y candidato sociali sta a la 

preside nc ia del Parlamento Europeo habrá que reco r
dárse lo). 

S i tratamos de autores, pocos habrá que puedan 

ll evar con mayor dignidad las ci nco letras de autor, 

que e l de la 400 adhesión recibida: Víctor Erice (la 

399, la de la nove li sta Belén Gopegui). Además, un 

alu vión de autores ga llegos también lo han hecho en 

las últim as semanas: Fina Casalderrey, Xulio 

Pardo de Neyra, X. Antón L. Dobao, Xosé Váz

quez Pintor, Marga Romero, Paco Martín, Ben

xamín Vázquez, los ilu stradores Varela Ferreiro, 

Fran .Ja raba o Jaime Asens i, o la ed itora Irene 

Penas, entre otros muchos. 

Hasta e l momento no hay noticia de que se haya 

presentado en comisaría nin gún a utor denunciando 

haber sido atacado po r alguna bibliotecaria armada 

con dos tej ue los. Simp lemente, los que qui sieron dar 

su adhesión al Man ifi esto (438 autores hasta e l 30 de 

junio) lo hic ieron, y lo que no, pues no. Pero segui

remos al ta nto. 

doce editores, una Europa y un 
Ganon 

A las Jamadas contra el préstamo de pago en 
bibliotecas celebradas en Guada lajara en el remoto 

mes de febrero acud ieron los editores Javier Azpe i

tia (9) (Lengua de Trapo), Jesús Munárri z (H ipe

rión) y Manuel Rod ríguez (Tralicantes de Sueños). 

Para entonces ya habían dado su adhesión al MC/I¡j

.fiesto de aUlores en defensa del préstamo en biblio
tecas, a l igua l que lo habían hecho otros co legas 

como Va leria Berga ll i (Mi núscula), Manue l Borrás 

(Pre-textos) y Poppy G rij albo (Serres). Lóguez 

también había hecho lo prop io con el Manifiesto a 
favor del préstamo público. Otros editores también 

se ha n expresado púb lica mente en contra de la ap li

cació n del ca non en estos momentos, y a lguno ha 

s ido recon venido por ello: " no es e l momento de 
.. " ex presar op llll ones . 

La Feria del Libro de Madrid de este año llevaba 

como lema Europa se construye CO Il libros. Con tal 

moti vo, e l semanario El Cultural entrevistó a doce 

editores con dos preguntas. Una de ell as hacia re fe

rencia al canon por préstamos bibliotecarios ( 10): 

¿Qué opillall los editores de que la Unión Euro
pea 1/0 nos permita disminuir el I VA o pueda eSfa

blecer un callon obligawrio en las biblia/ecas? 
Gonzalo Pon tón (Critica): " La reducc ión, e inclu

so la desaparición , de l IV A es una vieja reivind ica

ción de los editores espai'ioles, que hace muchos aiios 

habiamos habl ado ya de la "excepcional idad c ul tu

ral" . En el trasfondo lo que asoma es la necesidad 

mercant il de ofrecer los libros al precio más bajo 

pos ible para e l consumidor como acicate para la lec-

PROFESiÓN 
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tura. Po r otra parte, hay que recordar que la Unión 

Europea es una cosa y ' Europa ' otra. Ésta está com

puesta por países con PIC (Prod ucto In terior Cu lto) 

muy distintos y la Constituc ión europea debería ser 

extremadamente cuidadosa con las excepcionalida

des lingüísticas y cu lturales. No dejemos a los neo
mercaderes que dicten lo que más le conviene a un 

sistema de mercado que tolera la cultura sólo porque 

puede desdoblarse en industria. Esa es una gran res

ponsabilidad de la soc iedad civil y de sus nuevos 

representantes, que harían bien en ser tan ternes en 

esto como los anteri ores lo 

carácter social , como abaratar impuestos o asumir 

cánones en bibliotecas que sa lga n de una red istribu

ción de los Presupuestos Generales del Estado, y no de 

un incremento de los mismos", 

Jaume Vallcorba (Acantilado): "El IVA de los 

li bros es, s in duda , impOltante, pero mucho más que 
un tres por ciento en el precio, lo es mucho más la 

creación y dotación de bibliotecas, la presencia del 

libro en los medios de com uni cación de titularidad 

pública y la educac ión. Creo que es en estos tres fren

tes en los que hay que hacer hincapié". 

Ymelda Navajo (La Esfe

fueron para pegar tiros en 
Ira k". "Nuevas adhesiones contra el canon por 

ra): "Cualquier bajada de 

impuestos repe rcutirá SIl1 

duda en la difusión cu ltural. Joaquín Pa lau (Destino): 

"Cobrar una tasa por e l uso de 

libros en una bib lioteca públi
ca en Esp3Ila sería un verdade

ro dispara te. Siempre se detec

ta entre los leg is ladores una 
tendencia a legislar con una 

pres ión exagerada so bre los 

préstamo: Sara mago, Savater, Erice, lan 

Gibson, Josefina Aldecoa, Juan Cruz, Esos tres puntos también tie

nen un carácter simbóli co res

pecto a l apoyo de un gobierno 

a la cultura, pero es normal 

que en Europa haya una nor

mati va coordinada", 

Almunia, Ferrero, Gopegui, Leguina, 

Garci, Elvira Lindo, Manuel Rivas, Pedro 

Guerra ... y mogollón de autores gallegos" 

es labones más déb iles de cua lqui e r cadena. Que rer 

cobrar una tasa de ese tipo en un país con un índice de 
lectura ta n bajo como el nuestro es una broma de mal 

gusto. Sobre el l VA prefiero no opinar; es un tema que 

nos sobrepasa a todos". 

Chus Visor (V ísor): "Cobrar un canon por los 

libros de las bibliotecas es una gilipollez abso luta; 

habría que hacer lo contrario, premiar a qui enes va n 
a las bibl iotecas. En cuanto al IVA, lo normal sería 

que desapareciese, como en países más cultos que 

España. Pero lo peor es lo de las bibliotecas .. . Si no 
hay dinero para ell as tal vez habría que crear un 

canon mín imo sobre los libros s in derechos de autor, 

como la Biblia o El Quijote, de un O' I por ciento por 

ejemplo, y con ese dinero crear mejores bibliotecas y 
no sólo sa las de lectura de periódicos". 

Va leri a Bergalli (Minúscula): " En Eu ropa coexis
ten tradiciones lectoras muy di stintas y no todos los 

países se encuentran en la mi sma situación. En este 

sentido, quizá habría que pensar en fo ndos específi

cos de cohesión cultural, de la mi sma fo rma que exi s

ten los fo ndos europeos para reforza r la cohesión 

económ ica y social. Con los índices de lectura espa-
1101es, tan bajos, es peligroso difi cultar el acceso a los 

libros. Es llrgente dota r mejor a las bibliotecas y, en 
este sentido, cua lqu ier canon por el préstamo no 
parece ser lo más sensato". 

Ado lfo García Ortega (Seix Barral): " La división 
de mercaderes- no mercaderes, ap li cada a l lib ro, me 

parece hoy en día obsoleta , abs urda e inj usta. Es un a 
rea li dad. El libro tiene un mercado y tiene que competir 
en un mercado . Lo que me parece muy bien es que haya 
po líticas del Gob ierno encam inadas a acc iones de 

Juan González (Santilla

na): " El deseo de la mi ni stra de Cultura de reduc ir e l 

IVA de los libros a l 1%, que lógicamente apoyo, 

depende de una dec is ión com uni taria. Otros países 

también lo apoyan, pero imagino que el debate será 

largo y tendremos IV A al 4% durante una larga tem

porada. El debate sobre el canon por los li bros de las 

bibl iotecas es a lgo prematuro en España: daré mi opi
nión cuando de verdad tengamos bibliotecas". 

Manuel Borrás (Pre-textos): "El deseo de l gobier

no es un antiguo anhe lo de nuestro medio. Llevamos 

más de diez años clamando en el desierto por el IV A 

cero para el libro. Si se hubi ese adoptado en su 

momento esa medida, ahora no nos encontraríamos 

ante esta nueva tes itura que viene marcada por unas 

disposiciones eu ropeas de ca rácter general. En cuan

to al canon por bibliotecas subyace en el fondo una 
filosofia, y es la de si e l libro debe tratarse o no como 

una mercancía. Como qui era que sea, la legi slación 

europea ahí está y obliga a todos. Otro problema que 
suscita la apli cación de esta medida es quién tendrá 

que pagar el canon: ¿el ciudadano, las instituciones 

sin ca rgo a los presupuestos de las bibliotecas, ya 

bastante paupérrimos? ¿Q ui énes recaudarán lo que 
devengue el canon y cómo se repartirá?", 

Sil via Querini (Lumen): "Cua lquier rebaja en los 

li bros me parece estupenda, pero si no puede ser en 
todos los libros, sobre todo debería aplicarse a los de 

bolsillo, que son los que leen los jóvenes. Sólo tengo 
un pero, como ciudadana de a pie, no como editora, y 

es que nos falta cultura de ocio, tenemos que apren
der a gastar en cultura como gastamos en una buena 

cena o en el cine. Cuando algo interesa, no importa 
demasiado que cueste uno o dos euros más o menos, 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 142. 2004 10 



pero tiene que apetecer, yeso es también responsa

bilidad del gob ierno". 
Miri am Tey (El Cobre): "Por supuesto, creo que 

sería una ayuda que pudiésemos reducir el IV A en 

los libros, pero creo, también, que avanzar de fonna 
cohesionada con Europa es imp0l1ante y mientras no 

haya un cambio de legislatura conjunta la adaptación 
a la actual es inevitable. Por otro lado si las ayudas, 

subvenciones y políti cas de apoyo cultural son 

importantes, tamb ién considero el mercado funda

mental para la vida, o para la vitalidad de la creación 

cultural. El mercado es un pulmón de rea li dad sin el 
cual no creo que el arte tuviese sentido, o tan poco 

como la ex istencia de un libro sin lector". 
Carlos Ortega (Losada): " La dism inución del 

[VA es una idea bienintencionada, que demuestra el 

interés y la preocupación del Gob iern o por ampliar 
la difusión de los libros. Su incidencia efecti va en el 

comercio ed itorial sería, no obstante, menor, puesto 

que apenas supondría la rebaja de unos céntimos por 
libro, lo que no quiere decir que no fuera apreciada 
por el público lector. Una buena política de bibliote

cas públ icas, en cambio, con un incremento de sus 

fondos y un aumento sustancial de las partidas para 

adquisiciones, sí podría convertirse en algo detenni
nante para la promoción de la lectura. No me parece 

que en este momento de bají simos índices de lectura 

deban contemplarse medidas que la pena li cen, como 

la del canon por libro en las bibliotecas". 

las minas del rey Salomón 

España es el cuarto país en Europa en producción 

editorial y e l sexto mundial. Todo un record . En 

España los li bros más vendidos son los libros de 
texto (55 millones en 2002), una cuarta parte de l total 
de ejemp lares vendidos ( 11 ). El mercado de li bros 

facturó en su conjunto (editores + distribuido res + 
libreros), 2.674 millones de euros (445.000 millones 
de pesetas), cas i un 0 ' 5% del PlB español: una cuarta 

parte de esas c ifras co rresponde al libro de texto 

preuni versitario . Hagan números: las minas del rey 

Salomón, que cada año surgen de las meras entrafias 
del sistema escolar. 

Los li bros de texto son gratis para los esco lares en 

Noruega, Suecia, [slandia, Dinamarca: i uy!, donde las 
bibliotecas vikingas. ¿Qué dirá de esto la Federación 
de Gremios de Editores, perdón , los muy nórd icos de 
CEDRO? También son grati s en Francia, Reino 

Unido, parte de Alemania y Grecia. En Holanda son 
gratis en primaria. En España no son gratis. Como dijo 

la anterior mini stra de Educación y Cultura, Pi lar del 
Castillo : "Todos los años todos los niños compran 
todos los libros". El país donde más se in vierte para lle
gar a analfabeto funcional , de spués de haber tenido 

PROFESiÓN 

La cadena humana alredeor de la Biblioteca Nacional seguida por los 
medios 

que cargar en 5° de prima ria, día tras día, 5 kilos y 600 

gramos de libros de texto. No esj usto. 

El sector editorial en España está muy caracteri

zado por esta excepcional presencia del libro de 

texto. Algunos de los grandes grupos de la edi ción y 

de l mutimedia tienen sus patas en un largo y flore

ciente pasado (y saludable presente) de libros de 

texto vendidos, afi o tras año. 
Jesús de Pa lanca, presidente y propietario del gran 

emporio PRI SA, comenzó su singladura fundando en 
1960 una editoria l de libros de tex to: Santi llana (12). 

Ahora es líder en el sector de libros para la enseñan

za, tanto en España como Latinoamérica (13). 

El li brero sa lmantino Germán Sánchez Ruipérez 
se lía la manta a la cabeza y funda en 1959 Edicio

nes Anaya, de manuales escolares. En 1998 el Grupo 

Anaya (integrado por más de 20 editoriales) es 

adquirido por el grupo francés Havas de Vivendi 

Un iversa l (el coste de la operación se acercó a los 

35.000 millones de pesetas). 

Y, por supuesto, las órdenes re li giosas tienen sus 
propias editoriales de libros de texto: Edelvives 

(maristas), Bruño (hermanos de La Salle; en 200 1, 

tras cien años, la venden a Hachette), Edebé (sale
sianos) , SM (marianistas) ... 

Si no se puede decir que el préstamo bibliotecario 

mata venta de libros (¿dónde está e l infonne que lo 

sustente?), sí se puede decir que tanto, tanto, tanto 
libro de texto mata biblioteca escolar. Hace ya diez 

años lo decía Emil io L1edó ( 14): "Nos hemos forma

do en un mundo donde los li bros no han sido funda
mentales; hemos estudiado con apuntes, con manua
les, sin saber que la formación universitari a, intelec

tual, la enseñanza, se fundamenta en la biblioteca, en 

el li bro, y no en esa cosa pragmática, pequeña, raquÍ
tica, de los apuntes para aprobar un examen. Y por 
desgrac ia - no quiero ser injusto con colegas- , si no 
tenemos esa sensibilidad es porque la uni versidad y 

la enseñanza en nuestro pa ís es una máquina de pro
ducir exámenes". Y libros de texto. 

11 EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA - 142, 2004 



PROFESiÓN 

dineros públicos, beneficios 
privados 

Otro marav illoso aspecto del sorprendente mundo 
del secto r editorial en España, es que siendo tan 

boyante (medall a de bronce en Europa, los sextos de 

un pelotón de 200 países, un mercado potencial de 

400 millones de lectores) tenga que recibir tanta 

ayuda pública, estando, como están, las bibliotecas 

en la cola europea. No será porque lo revierten a los 

autores, que se ahoga n en un llanto continuo (ma l 

pagados, imposición de porcentajes, retrasos a la hora 
de dar cuentas - inverificab les- de libros vendidos, 

devue ltos, deteriorados; retraso en los pagos ... : una 
letan ía). 

En los Presupuestos Gene rales del Estado de 2004 

a la FGEE, como tal Federación , se le conceden 

252.430 euros para la promoción del libro españo l en 
el exterior y pa rticipac ión en Ferias Internac ionales, 

otros 486.820 para actividades de promoción de l 

libro (¿del libro o de sus propios li bros?, es la pre
gunta) y otros 75 1.260 para campaña de promoció n 

de la lectura. Tota l: 250 mi ll ones de pesetas (en esos 

conceptos, cada año). 

En el aiio 2000 se destinaron 9.426.000 euros a la 
" promoción del li bro y publicaciones cultural es": 

subvenciones a la industria editori al , fo mento de la 

lectura y el libro mediante co ncesión de premios 
naciona les, ayudas a la traducción y creación li tera

ria, ce lebración de co ngresos y encuentros li terarios. 

Algo más de 1.500 millones de pesetas. Pero esto 

s igue siendo só lo una pequeiia parte de lo que el sec

tor editorial rec ibe de los presupuestos públi cos. 

Sumemos las ayudas de ayun tamientos, diputaciones, 

Aviso a navegantes: ex tracto de la intervención de Rogelio 

Blanco, a las pocas semanas de asumir la Dirección General del 
Libro, Archi vo y Bibliotecas, en el V Congreso de Editores: "Se 

apoyará la mejor dotación de bibli otecas, fo mentaremos sus 

actividades de promoción de la lectura, seguiremos co nstruyen
do y reformando infraestructuras en las bibliotecas más neces i

tadas, sin o lvidarnos de las de los mu nicipios más pequeños. En 

esta tarea buscaremos las vías de armon izar las exigencias comu
nitari as basadas en e l reconocimiento al derecho de autor, con la 

necesaria dispon ibilidad de lecturas y la apertura de las bibliote

cas a la comunidad, mejorando el serv icio y ampliando su ofer

ta. Aquí sólo deseo aludi r, y no refl exionar, acerca de la ya cono
cida directiva 92/1 00 de la CE. Debo decirl es que la re fl ex ión 
está sobre la mesa. A e llo, con rigor y seriedad, debemos arrojar 
luz, s in olvidarnos de un aná li si s rea li sta y contextual de nuestra 

c ircunstancia. Ciel1amente, los presupuestos son incrementables, 
pero también vasos com unicantes" ( 15). 
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gobiernos autónomos. Sólo tres ejemplos correspon

dientes a 2003. Andalucía : ayuda a la producción edi

torial (447 .570 euros); Va lenc ia: producción ed itorial 
(4 12.439); Ga li cia: subvenciones a empresas edito

ri ales (620. 193). Mú ltip les ayudas con dinero públi

co a empresa rios de la edic ión que con las soc iedades 

de gestión de derechos de autor que han creado, con 

las cohortes de abogados que las fo rman, con sus 

múltiples contactos y medios, maquinan y pres ionan 

en Bruselas, en Madrid y en Barce lona para que las 

muy infradotadas bibliotecas españolas pasen por 
caja: paguen el canon. Son insaciables, preparémo

nos. ~ 

Ramón Salaberria 

Notas 

( 1) Entre sus fundadores, Eric Ruiz (editori al Alhambra y primer presi

dcnte), Pere Vi cens (en cse momento, presidente de la Federación de 
Gremios de Editores de Espalla ) y Fermín Vargas (grupo Anaya). 

(2) A YEN, X. : ';Llega el 'pagar por leer': la UE insw a Esp:liia a cobrar un 

canon por libro preslado en las bibliotecas". En: La V(I/Ig llordia , 12 

:Ibril 2004. p.29. 

(3) BAILAC, A.: "Del canon por pn!stamo'·. En: El Pai.~ (CatalUlia), 4 

junio 2004. 

(4) RAMOS SIMON, F. : "¡'préstamo de pago en las bibliotecas'! H¡lblc

mos", En: /Jo /e/ín "!foJ'/lw fivo Cedro . n. 42. mayo-junio 2004. pp. 18-

20. (11'11 1\'.ccúro.orglFileslbolct in.jZ.pd f) . 

(5) WI GELL· RYY NANEN. B.: " Publ ;c Lcnd;ng R;gln ;n Fh,l"n""' . En: 

Tite Fillllislt Libren)' Jourl/af (\\'\\'\\·.naJilfljfwigcll.htm ). 
(6) Unai Elorriaga es autor de VI/ Iml/vía en SP (Premio Nacional de 

Narrati va en 2002). Pregun tado por el canon. responde: "Para lo que 

nosotros vamos a ganar y [as bibliotecas a perder, no merece la pena". 

Y, mús directamente. sobre si el hecho que su libro esté en las biblio

tecas arecta las ventas, responde: "Crco que no. De hecho nunclI había 

I)Cnsado que mi libro se iba a vender tan 10. No creo que repercuta en 
mis venta s. Para mí lo importantc no es que se venda mas, sino que se 

len más. Yo mismo me he quedndo sorprendido de cuánto he vendido. 

Lo que me hace illlsian ahora es que la gente que no puede pagarse el 

libro tenga la opción de leerlo gratui tamente". 
(7) Bole fín Inj órmalil'o de Cedro , n. 42, mayo-junio 2004 (11·I\w.ccdro.orgl 

Fí lcslbol{'\i n.j 2 .pctr). 

(8) Rogelio Bla l/co. f)ireclor General del Libro, mUllid a la pues/(¡ en mar

c!/(¡ de /111 I/l/ e l 'O Plan de FOII/e lllo de la Leclll ra (Notas de prensa oli

ciais do V Congreso de Editores), Santiago, 14 mayo 2004 (wwII'.cullu 

raga [ega.urglcd ítoresli ndcx.ph 11). 
(9) AZPEiTI A, 1.: "Mcrcndercs en el temp[o" . En: EDUCACI6N y 

I1IBUOTECA, n. 140, mar.w-abril 2004, pp. 62-63. (wlI'w.nmratolldelos 

clIcntos,orgllibrolibrcljorn:ldaslíbrolibrc.htrn). 
( 10) "Editores ¡ltltc Europa". En: El Cll lfllm /. 27 mayo- 2 junio 2004 (\\'1\'11'. 

elcullural.es). 

( 11 ) Federación de Gremios de Editores de Espatia: fnjiml/e sobre el seClor 

cdi foria/ eSjJmiol (2002) (www Jedrracio ncditorcs.urglScctorEditll nformc 

Scclor.asII). 

([ 2) La cifra de negocios del Grupo Santillana en 2003 fue de 357.363.000 
euros. El 57'9% de esa cifra correspondió a Ediciones Educati vas. 
[0'2% a Idiomas. 3'6% a Sant illana Formac ión (wII'lI'.grullOsantillana. 

com/cifras I.lItm). 

( 13) "Las empresas radicadas en el cOlllinente americano aponaron el 60% 

dc 105 ingresos de S'lIltillana·'. PRI SA: IlIforme A// // a l 2003 

(wI\'\\'.prisa.csl eSllccialcslmcmoria20031u n ídadcs-san t íllan u.h t mi). 
( 14) LLEDO, E.: "L<l cul tura no son las cOSas que est:in en los sitios, sino la 

vida que ttl sabes insuflar a esas cosas" (entrevista con R. Salaberria y 

r. Solano). En: E.DUCACI6N}' BIBLIO TECA. n. 50.1 994, pp. 8-13. 
( 15) "LIS políticas dcllibro y la lectura" (Ponencia de Rogelio Blanco Mar

tínez, Director General del Libro, Archi vo y Bibliotecas). En: JI Con
greso de Editores, Santiago de Compostela, 14 mayo 2004 (W\\'I\·.cultu 

ra galcga.orglima.n s/docs/l'CongrcsoJogcliobl:lnco.púf. ). 
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Numeralia (a 30 de junio) 
125 entidades y 2.083 personas (en su inmensa mayoría 

profes ionales de la Biblioteconomía y Documentación) 

han dado su adhes ión al Manifiesta a favor del préstalllo 
público (www.cobdc.org). 

518 adhesiones llevaba recabadas el manifiesto de 

profesores universitarios españoles contra el pago 

por préstamo en bibliotecas: Las bibliotecas 110 

deben pagar por el préstamo de obras (exlibris.usal. 

es/bibcsp/nopago/) . 
Entre las entidades, seleccionadas a l tuntún, están la Aso

ciac ión galega polas bibl iotecas esco lares e la lectura, 

Biblioteca Cas Metge Re i, Centro de Documentación de l 
Servic io Provincial de la Mujer de la Diputac ión de Má la

ga, Departamento de Biblioteconomía y Documentac ión 

de la Uni versidad de Salamanca, Escuela Uni versitari a de 

Bib lioteconomía y Doc umentac ión ele la Uni vers idad 

Comp lutense de Madrid, Grup de Biblioteques Cata lanes 

Asociades a la UNESCO, Lóguez Edi ciones, Museo 

Arquológico e Histórico de A Coruña, Red de Bibliotecas 
del CSIC, Seminario de Literatura Infantil y Ju venil de 

Guadalaj ara, Un ión Territoria l de Murcia de ANABA D y 

Xa rxa de Biblioteques Judicia ls de Cata lunya. 

438 adhes iones al Manifiesto de (l/l/ores en defensa 
del préstamo el/ bibliotecas (www.maratondcloscuentos. 
org/librolibrc/m anifies to. htm). 

195.000-200.000 es el ma rgen en e l que se encontraba la cifra exacta de firmas c iudadanas que acom pañan la Carta al 
Defensor del Pueblo de los usuarios de las bibliotecas, cuyo último párra fo di ce: " Por todo e ll o, y porq ue las colecciones 

de las bibl iotecas españo las están todavía muy por debajo de los ni veles europeos - y el sentido común lleva a pensar que, 

si la Administrac ión pudiera in ve.1i r más dinero, debería dedicarl o a la com pra de li bros mucho antes que al pago de un 
canon- le pedimos que nos ayude a conseguir que el Estado español deje exentas de l pago de l canon a todas las bib li ote

cas de uso públi co de nuestro pa ís". Y seguían ll egando sobres de todos los lugares a la Biblioteca Pública de Guadalaja
ra, lugar de l conteo (www.maratondc1oscuentos.orgllibrolibrc/accioncsl23abril.htl1l). 

1 sólido Informe sobre el préstamo 
público en las pibliotecas elaboró el 

Grupo de Bibliotecas y Propiedad 
Intelectual de F ESABID, en rela

ción con el actua l limite a favor de l 

préstamo público contemplado en e l 
artículo 37 .2 de l TRLPI (Texto 

Refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual): "Con este documento 

queremos expresar nuestro conven
cimiento en la necesidad de mante
ner el límite 37.2 el/ sus aClllales 
términos, ya que consideramos que 

no sólo está en consonancia con lo 
que establecia la Directiva 

92/1 OO/CEE sobre alquiler, présta
mo y otros derechos afines, sino que 
también responde a la s ituación 
específica en la que se encuentra 
actualmente el sistema bibliotecario 

público español" (www.fesabid.org). 

450 personas, aprox imadamente, en los cinco primeros días de la campaña 

habían env iado una ca l1a a l pres idente Rodríguez Zapatero, con e l encabeza
miento Leer O no leer en Espaíia Itoy, en la que se pide "que la Admini stración 

que usted preside mantenga la exenc ión de l pago del ca non por los préstamos 

que realizan las bib liotecas. Es fácil mantener ante la U.E. esa postura porque, 
s i la Directi va 92/1 00 dice que no se puede prestar en bibliotecas s in que haya 

una contraprestación económica para los autores, resulta muy fácil demostrar 

que esa contraprestación ya ex iste: só lo contando lo que ap0l1a el Estado en 

ayudas a la creación y a la edición (premios litera ri os, fe rias, viajes, cu rsos y 
apoyos de todo tipo, inc lu ido el préstamo de loca les) la inversión anual ascien

de a unos ve inte m il lones de euros. Y las ayudas de las adm ini straciones auto
nómicas y municipa les hacen subir notablemente esa cifra". Más informac ión: 

nopagoprcstal1lo@yahoo.cs. 

5 1.7 bibliotecarios cnviaron una carta titu lada Siempre pagan los mismos al 
director de El País (22 mayo 2004). Su último párrafo decía: " Por favor. no se 

dejen llevar por el síndrome de ESlOcolmo al inform ar sobre el congreso de edi

tores ce lebrado rec ientemente en Santiago de Compostela. Es lóg ico que a los 
ed itores les interese que las bibliotecas paguen a los autores (así e ll os podrian 
pagarles menos), pero en el mundo de l li bro los editores son un eslabón de una 

cadena mucho más amplia en la que los biblioteca rios, los libreros, los escrito
res y, sobre todo, los lectores tienen mucho que deci r. Y lo están diciendo: no 
a l pago de préstamo cn bib liotecas". Iel 
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Manifiesto de autores en 
defensa del préstamo en 
bibliotecas 
(Adhesiones a 30 de junio de 2004) 

Andrés ABERASTURI Paco ABRIL Leonor ACEBES Jesús Carmelo AGUADO Ignacio AGUADO FERNÁNDEZ 

Ricardo AGUASCA COLOMO José María AGUILAR IDÁNEz I sabel ALBA Santiago ALBA Pep ALBANELL 

Jaume ALBERO POVEDA Antonio ALCÁNTARA Ricardo ALCÁNTARA Domingo ALCARAZ SEGURA Josefina 

ALDECOA Jaime ALEJANDRE María Ángeles ALFARO ARlSTIZÁBAL Manuel ALFONSECA Raúl ALGUACIL 
BENITO Joaquín ALMuNIA Fran ALONSO Julián ALONSO María José ALONSO Santos ALONSO Samuel 

ALONSO OMEÑACA Carolina Dafne ALONSO-CORTÉS Moncho ALPUENTE Manuel ÁLVAREZ Xosé María 

ÁLVAREZ CÁCCAMO Irene AMADoR Rosa ANEIROS Francisco ANGUITA Marta ANSÓN Kety ANTOLíN 
Encarnación ARAclL RODRíGUEZ Juan ARANZADI Luis ARBOLEDAS Sofía ARGülS MOLlNA Azucena 

ARIAS CORREA Jaime ASENSI ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EXTREMEÑOS Jav ier AZPEITIA Diego AZQuE

TA OYARZUN José BABIANO Alfredo BARATAS Óscar BARBERÁN i GARCíA Ángeles BARRIO Nuria BARRIOS 

Begoña BAS LÓPEZ Francisco Javier BASTIDA FREIXEDO Xacobe BASTIDA FREIXEDO Andrés BELADlEZ 

Bernardo BELZUNEGUI Moshe BENARROCH Javier BENíTEZ José María BELLO DIÉGUEZ Blanca B ERASÁ
TEGUI Lorena BERDÚN Valeria BERGALLI Andrés BERLANGA Carlos BERZOSA Fernando BETANCOR PÉREZ , 
Andrés R. BLANCO Tina BLANCO Angela BLANCO GARCíA Francisca BLANCO MORENO Pablo BLAYA Joan 

BORJA i SANZ Manuel BORRÁS José Manuel BRITO Alexis BRITO GONZÁLEZ Pep BRuNo Ramón BUENA

VENTURA Nicolás BUENAVENTURA VIDAL Juan BUSTOS RODRíGUEZ Juan CABRERA SANTANA Miguel 

CALVO REBOLLAR José CAMACHO CAMACHO José Antonio CAMACHO ESPINosA Mercedes CÁMARA 

AROCA Carlos del CAMPO Antonio CAMPILLO MESEGUER Adolfo Javier CANGAS DíAZ Paula CARBA

LLEIRA CABANA Julia CARBALLO RODRíGUEZ Assl1mpta CARBONELL Fina CASALDERREY Nilo CASARES 
Martín CASARIEGO Sira CASARIEGO María Ángeles CASTILLO M" Dolores CASTRO JIMÉNEZ Mercedes 

CEBRIÁN Agustín CELlS Francisco CENAMOR Alfons CERVERA Patricia CID María Begoña CID IGLESIAS 

Jordi CJENFUEGOS Néstor CLABO CLEMENTE Amadeo COBAS Antonio COLINAS Tero COLLADO Pilar 

COIVIBARRO COMBARRO Luis CONDE María Concepción CONDE Loreto CORREDOIRA Juan I gnacio COR

TÉS Javier CORTÉS MARTíNEZ Antón CORTIZAS Emma COUCEIRO Ramón CREHUET David CRESPO MAR

TíNEZ Juan CRUZ Elías D. DANA Miguel DELlBES Mihály DÉs Inmaculada DíAZ Luis Mateo DíEZ X. 

Antón L. DOBAO Carmen DOMECH Albert DOMENECH i ALBERDI Miguel DOMINGO Pilar DURANTE 

Miguel EGUILUZ Luis ELVIRA Víctor ERIcE Pilar EscAMILLA Merce ESCARDÓ iBAS Gonzalo ESCARPA 
Carlos ESPósITo José ESTEBAN Eduardo ESTÉvEZ Rafael FEITO ALONSO Susana FEITO CRESPO Luis 

FELIPE COMENDADOR Lara FERGUSON V ÁZQUEZ DE PARGA María Teresa FERNÁNDEZ Miguel Anxo FER

NÁNDEZ Montserrat FERNÁNDEZ Pedro Jesús FERN.ÁNDEZ Santiago FERNÁNDEZ Sonia FERNÁNDEZ EX. 

FERNÁNDEZ NAvAL Agustín FERNÁNDEZ PAZ Blanca FERNÁNDEZ QUESADA Francisco FERNÁNDEZ REI 

Juan FERNÁNDEZ SIERRA Miguel FERNANDEZ-PACHECO Jesús FERRERO Carmela FISHER DíAZ Josep 
Antoni FLUIXÁ Jorge FONSECA CASTRO José Luis FONTECHA Cario FRABETTI Carmen FRANCO V ÁZQUEZ 

Bernar FREIRíA Xosé R. FREIXEIRO MATO Amparo FUSTER SABATER Bernardo FUSTER Jesús GABÁN 

Ángel GABILONDO José Luis GARCI Cristina GARCíA Miguel Ángel GARCíA Valentín GARCíA BAONZA 
Leticia GARCíA BRAVO Ana GARCíA CASTELLANO Francisco GARCíA MARTíN Luis GARCíA MONTERO 
Juan GARCíA RODENAS Iñigo GARCíA URETA Pilar GARCINUÑO Ana GARRALóN Silvia GASPAR lan GIB

SON loan Manuel GISBERT Carlos GLARIA Pedro GÓMEZ Ricardo GÓMEZ Marta GÓMEZ MATA José Luis 
GÓMEZ MERINO Francisco GÓMEZ PORRO José Luis GÓMEZ TORÉ Juan GÓMEZ-PAMO Judith GONZÁ
LEZ Octavio GONZÁLEZ Tesa GONZÁLEZ Lola GONZÁLEZ GIL María Jesús GONZÁLEZ IlERNÁNDEZ Car

men GONZÁLEZ MARíN Ignacio GONZÁLEZ ROMERO Miguel GONZÁLEZ SAN MARTíN Francisco GON-
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ZÁLVEZ GARCÍA Belén GOPEGUI Juan GRACIA ARMENDÁRIZ A lmudena GRANDES José Antonio GRANE

RO Ángels GREGORI Poppy GRIJALBO Pedro GUERRA Antonio HENRÍQUEZ JIMÉNEZ Ramón HERNÁNDEZ 

Felipe HERNÁNDEZ CAVA A lbert HERRANZ Eloy HERRERA SANTOS Cándido HERRERO Concepción 

HERRERO MATESANZ Carmen HUETE Virginia IMAz Antonio IZQUIERDO ESCRIBANO Miren JAlO Fran 

JARABA Cristina JARAMILLO Francisco JARAUTA Arie l JEREZ Juan Francisco JIMÉNEZ Germán JIMÉNEZ 

MARTEL Jesús F. JORDÁ PARDO Robert JUAN-CANTAVELLA José Antonio LABORDETA Juana LABRADOR 

MORENO Arturo LAHERA Chusa LAMARCA Luis LANDERO Carlos LA PEÑA MORóN Pablo LARRAGUIBEL 

Arturo LEDRADO Joaquín LEGUINA Manu LEGUINECHE Elvira LINDO Pablo LINÉS Trinidad LÓPEZ Alber

to LÓPEZ AROCA Antonio LÓPEZ CAMPILLO Ana LÓPEz CHICANO Santiago LÓPEz NÁ VIA Xavier LÓPEZ 

RODRÍGUEZ Inma LÓPEZ SILVA Rosa LÓPEZ TORRIJOS Sandra LÓPEz VIANA Ray LORIGA Mar LOZANO 

Emilio LLEDÓ Marina LLORENTE Lourdes MAcEIRAs GARCÍA Nieves MACHÍN José Antonio MAGÁN 

WALS Tomás MAGAÑA César MANZANOS BILBAO Jesús MARCHAMALO Miguel MARcos Juan MARSÉ 

Paco MARTÍN Rebeca MARTÍN Sabas MARTÍN Enrique MARTÍN CRIADO Bonifacio MARTÍN GALÁN Belén 

MARTÍN LUCAS Gustavo MARTÍN GARZO lago MARTÍNEZ Rocío MARTÍNEZ Luis MARTÍNEZ-FALERO Eva

ri sto MARTÍNEZ CALDEVILLA Verónica MARTÍNEZ DELGADO Pedro MARTÍNEZ GONZÁLEZ Miguel MAR

TORELL LINARES Ramón MARURI Pi lar MATEOS María Jesús MATILLA QUIZA Elena MEDEL Juan MEDI

NA SANABRIA Joaquim MELÉNDEZ Carmen MELLADO RUBIO José Antonio MENDlOLA Luis MENDO 

Miguel Ángel MENDO Fernando MENÉNDEZ Antonio MERCERO José María MERINO Alida MILlTI Salva

dor MIRANDA CALDERÓN Enrique MIRET MAGDALENA Aranzazu MIRó A lberto MOMAN NOVAL Fernan

do MONGE Jesús MONTERO MELCHOR Javier MONTES Beatriz MONTOYA Lázaro Agustín MORA Beatriz 

MORALES César MORÁN FRAGA Cristina MORATÓ Almudena MORENO Ferrán MORENO Concha MORE

NO M a Dolores MORILLo MEDlNA Eduardo Moscoso MATO Gonzalo MOURE Jesús MUNÁRRIZ Silvia 

MUÑoz Pilar MuÑoz LÓPEZ Rubén NARANJO Ana María NAVALES Gui llermo NAVASCUÉS PALACIO Andrés 

NEUMAN María Xesús NOGUEIRA Laura NOTARIO Teresa NOVOA María OLAZARÁN Julia OLIVARES Juan 

José OÑATE Carmen ORTEGA Estrella ORTlZ Lourdes ORTlZ Marta OSORIO Pablo OTERO TRANCHERO 

Antonio PACHECO LEAL Enrique PAEZ Enrique PALAZUELOS Viviana PALETTA Ángel PALOMARES Juan 

PANDO Xulio PARDO DE NEYRA Rubén PARRA y MARTÍNEZ Teresa PASARÍN ARNE Emilio PASCUAL Chus 

PATO Víctor PAVÓN V ÁZQUEZ Begoña PECO Pablo PEINADO Ana PELEGRÍN Irene PENAS Elvira PÉREZ 

FERNÁNDEZ Miguel PÉREZ FRANCISCO Juan Carlos PÉREZ MANRIQUE Carlos PÉREZ MARTÍNEZ Luis 

PÉREZ ORTIZ Ernesto PÉREZ ZÚÑIGA José María PÉREZ ZÚÑIGA Susana PÉREZ-ALONSO XA PEROZO 

Miguel PICAZO Charo PITA Begoña PLAZA Eugenio PORTELA José Antonio PORTILLO VESGA Benjamín 

PRADO Nuria PRADOS TORRES Pedro PROVENClO Antonio PUENTES CHAO Soledad PUÉRTOLAS Xavier 

QUEIPO Xesús RÁBADE PAREDES Andrés Rábago, EL ROTO Baldo RAMOS Irene RAMos Javier REDONDO 

Rosa REGÁs Luis REGUEIRA BENÍTEZ Jorge REY Eugenia Rico Lolo Rico Carme RIERA Jorge RlOBÓO 

Manuel RlVAS Merche RODRÍGUEZ Antonio RODRÍGUEZ ALMODÓVAR A lexandre RODRÍGUEZ GUERRA 

Xulio RODRÍGUEZ LÓI'EZ Daniel RODRÍGUEZ MOYA Purificación RODRÍGUEZ RUlz B lanca-Ana ROIG 

RECHOU Fernando RoJO Félix ROMEO José María ROMERA Marga ROMERO Roser Ros A lfonso RUANO 

Juan AJ-turo RUBIO ARÓSTEGUI Pedro RUlZ PÉREZ Jav ier SÁEZ DE IBARRA José Antonio SÁEZ FERNÁN

DEZ Francisco SALAS SALGADO Alfonso SALAZAR Antonio SALINERO Fernando SALMÓN MUÑlz José 

Antonio SANAHUJA C lara SÁNCHEZ Daniel SÁNCHEZ Gloria SÁNCHEZ Fernando SÁNCHEZ DRAGÓ Ana 

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ Francisco SÁNCHEZ MARTOS Maria Dolores SÁNCHEZ PALOMINO Marta SANZ 

Pedro SANZ José SARAMAGO Fernando SAVATER Luis SAZATORNIL RUlz Fernando SCHAMANN Teresa 

SEARA Xavi SELLÉS Jav ier SERRANO PÉREZ Jordi SIERRA i FABRA Ariadna SITJÁ Jav ier SOBRINO Fran

cisco SOLANO Frutos SORIANO Anxos SUMAI Xoán Ignacio TAIBO José TERUEL N icolás TORICES Bias 
TORRECILLAS Manij a TORRES Andrés TORRES QUEIRUGA Francisco TOSETE Andrés TRAPIELLO Martina 

TUTS Jesús URCELOY Alberto URDlALES Liliana VALADO Carmen VALERO GARCÉS Alberto VARE LA 

FERREIRO Eva VAZ Benxamín V ÁZQUEZ Margarita V ÁZQUEZ Xosé V ÁZQUEZ PINTOR Victoria V ÁZQUEZ 
ROZAS Agustín VELLOSO Antonio VENTURA Miguel VICENTE PEDRAZ Ana María VIGARA TAUSTE Justo 

VILA IZQUIERDO Helena VILLAR JANEIRO Fernando de VILLENA Carlos YELA Iban ZALDUA 

Adhesiones: www.maratondeloscuentos.org/librolibre/manifiesto.htm 
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Encarna Agu¡rre Campos 
Maestra de Educación de 
Personas Adultas en el 
Centro Comarcal de 
Carta gen a (Murcia) 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA -142,2004 

Educación de personas 
adultas 
El tramo educativo ignorado en los 
programas de animación a la lectura 

En las programaciones anuales de las 
bibliotecas, en los proyectos de las Conceja

lías de Ed ucac ión, en las Guías de Teatro 

Esco lar. .. En casi todas las actividades de 

promoción de la lectura diri gidas a los sec
tores educati vos, hay un gran ignorado, 

olvidado o simplemente desconoc ido, pero 
no por e ll o menos importante: la Educación 

de Personas Adultas (E.P.A.). 

He rea li zado una encuesta a responsa bles 

de Programas de Animació n a la Lectura en 

bibliotecas munic ipales de 10 ayuntamien

tos, e legidos aleatori amente, de di stintas 

regiones españolas. Todos ell os y ell as ela
boran proyectos que incluyen ofertas diri gi

das siempre a los centros de primaria, la 
mayo ría también a los de secundaria, aun
que no todos a todos los c iclos, y a lgunas de 

las ofertas van dirigidas a los centros de 

ed ucac ión infantil. 

Cuando he preguntado por los centros de 

E.P.A. la mayoría me ha remitido a progra
mas para "usuarios adu ltos", no para "alulll

nado adu lto". Só lo en dos casos me comen-
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taban que, al coincidir en UIl mismo centro 

cul tura l una biblioteca y un aula de E. P.A., 

el profesorado in cl uía en su programación la 

parti cipac ión en algunas de las actividades 

programadas para personas adultas. 
Normalmente esto es lo que so lemos 

hacer los profesionales que trabajamos en 
este ámb ito educati vo: " buscarnos la vida", 

como se suele decir. Aunque no se nos co n

temp le especí fi camente (cosa que seri a 
necesa ri a, pues a veces ni los horari os, ni los 

objetivos, ni las estrategias de actuación son 

las más idóneas para nuestros grupos), nos 

las ingeniamos para llevar a nuestros alum

nos y a lumnas a aq uell as actividades que 
creemos se pueden adecuar a sus necesida

des. 
Tamb ién organi zamos, desde nuestro 

centro o indi vidualmente en nuestra au la, 

nuestras propias actividades de animación a 

la lectura: Semana Cultural propia, partici

pación en Concursos de Poesías, en Mues
tras de Teatro, en Semanas Cultural es de los 

barrios y pueblos donde estamos y en Mues-



tras de Teatro Escolar. U na compaiiera mía, 

fruto de este trabajo, ha creado y di ri ge un 

grupo estab le de teatro. 
De todas formas creo que no estaría ma l 

que desde las mi smas bibli otecas se progra

maran algunas actividades específicas para 

este sec tor ed ucativo. Pa ra e llo cuento 

- seguro- con la buena di sponibi li dad y 

receptividad de todas las personas respo nsa

bles de los Programas de An imac ión a la 
Lectura, pues así me lo confirman las con

versaciones telefónicas que he manteni do. 

Así pues, me voy a atrever a esbozar 

algunas propuestas, para que los espec ialis
tas en el tema las consideren: 

En primer lugar, sería necesario mante

ner una reuni ón con el profesorado de 

E. P.A. antes de d iseña r la programación 

de actividades del curso. Así , se pod ría 

adaptar mejor a los horarios, condic iones 

y perfi les del alumnado, y poder recoger 

las ideas conc retas de dicho profesorado. 
Concertar una primera vis ita gu iada a la 

bibl ioteca en el horario de c lase, en la 

que se expl ique y se ponga en prácti ca e l 
sistema de acceso, de préstamos, de bús

queda, la manera de hacerse soc io/a, 

etcétera. 

Pero c laro, primero hay que motivar a l 

alumnado para meterles e l gusanill o de 
leer. ¿Leer qué? Por supuesto, algo que 

les interese. Pues bien, se podrían organi

zar unos primeros encuentros, quizá en la 

misma aula, en los que el biblioteca ri ola 

les pudiera enumerar, reseñar o mostra r 

todos aque ll os materia les o libros d ispo
nibles en las bibliotecas, según sus cen

tros de interés. 

¿ y cuáles son sus centros de interés? Se 

pueden establecer diferencias según e l 
perfil del alumnado o los programas en 

los que están matriculados, y tamb ién 

según sus niveles educativos, el soporte o 

formato tendría que ser distinto. 

Encuentros con e l autorla, trabajados pre
viamente en clase, y con un "guión" bas

tante didáctico. 
Encuentros con el autor/a pero sin el 

autor/a. Esta idea la han puesto en prácti

ca con gran éx ito unas compañeras en un 

co lectivo de E.P.A., y me ha parec ido 

muy inte resa nte. En c lase se preparan 

dist intos aspectos del autor o autora en 
cuestión: su biografía, su obra y una obra 

en parti cul ar. Se organ iza un enc uen tro 

entre dist intos grupos de clase, abriéndo

lo y presentando al escritor/a, que no es ni 

más ni menos que un maestro/a. Luego se 

repa rten números para crear agrupac io

nes nuevas. Y, bueno, las formas de 
seguir trabajándolo son infinitas. 

Talleres de cuentacuentos : Puede ir un 

especia lista a contar cuentos, o a enseiiar 

a co nta rl os, o a dar una clase práctica de 

cómo inventa r un cuento, o de cómo 

in venta r ese relato entre todos. Se podría 
aprovechar para presentar el área infantil 

de la bibl ioteca, pues cada alumno/a 
adulto/a es padre, o madre, o hermano/a, 

o abue lalo de un niiio/a, es dec ir, pos ible 

an imador/a a la lectura y a la utili zac ión 

de la biblioteca en su ámbito familiar. 

Ta ll eres de teatro impartidos po r espec ia
li stas (compaiiias o acto res): juegos de 

ex pres ión co rpora l, co nstrucc ió n de 

decorados, confecc ión y búsqueda de 

vestua ri o, ta ll er de maq uillaj e, y la posi
bi lidad de representar un a obra en la que 

tengan su pequeño momento de gloria. 

Todo e llo, ni que dec ir tiene, con c lases 

prácticas y diná mi cas, y presentando por 

supuesto las obras de teatro d isponibles 
en los fondos de la biblioteca. 
En fin, las propuestas pueden ser inago

tables, y me consta que muchas de ell as ya 

se llevan a la práctica con los grupos esco
lares infa ntiles o juveniles, o en oferta abier

ta pa ra personas adu ltas. Lo que aquí qui ero 
refleja r y so li citar es que todas estas activi

dades, para nuestro a lu mnado, tienen que 
tener un enfoque específi co y d istin to. 
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Por ello creo necesa ri o incluir aquí una 

breve exp licación de qué es esto de la Edu

cación de Ad ultos (E. P.A.). 

Si buscamos en un di cc ionario la palabra 

educación, referida a una persona, nos pode
mos encontrar con varias acepciones: "desa

rrollo o perfeccionamiento de las facultades 

intelectuales y morales", "enseñanza o 

adoctrinamiento que se da a alguien para 
conseguir este desarrollo", "urbanidad y 

cortesía", " instrucción por medio de la ense

ñanza docente" .. . 
En algún diccionario incluso podemos 

leer: " proceso de socia li zación y aprendi za

je que reciben los n¡iios y jóvenes en una 
comunidad". Es evidente que la ed ucación 

de personas adultas, por quienes no están 
especia lizados en el hecho educativo, es una 

gran desconocida. ¿A qué edad se supone 
que ya no podemos desarro llar o perfeccio

nar nuestras facultades, instruirnos, sociali
zamos o aprender por medio de la enseñan

za docente? 
Ex iste desde que el ser humano empezó a 

aprender, y ha pasado por muy distintas 
s ituaciones, enfoques e incluso nomenc latu

ras. Actualmente el términ o más empleado 
es "Educación Permanente". 

Su objetivo es "ofrecer a todos los ciuda

danos y ciudadanas la posibilidad de for
marse a lo largo de toda su vi da, con el fin 

de adq uirir, actuali zar, completar o amp liar 

sus capacidades y conocim ientos, para su 
desarro ll o personal o profes ional" . 

Algunos países la han tenido en cuenta 

antes o después en sus Leyes Educativas. 

Actualmente en Espatla la podemos encon

trar desa rroll ada en la Ley Orgánica 

~--
":;" .. ¿-~60';; ':.~~.~ ...... ? r,:.';""'~<e'r:-';:' 

• 
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10/2002 de la LOCE, en su artículo 52, ade

más de otras órdenes ministerial es anterio

res. Independientemente también ex isten 

decretos y órdenes autonómicas que la regu
lan y desa rrollan. 

En foros mundiales y europeos también 

se hab la de la E.P.A. , legislándose planes de 
actuación cooperativa últimamente con un 
lluevo enfoque, como Hinstrumento que 

fomenta las competencias, va lores y actitu

des de los c iudadanos, necesari os para 

afrontar los retos del futuro" . 
No só lo es una enseñanza formal , en la 

que prima la expedición de títulos o com
pensa r el déficit educacional de las personas 
adultas, sino que también debe ser un mode

lo de educación basado en las posibilidades 

y potencialidades de la persona a lo largo de 

toda su vida, y capaz, en sus propuestas, de 
asumir las demandas educati vas y formati

vas del entamo. 

Para ell o la Oferta Educativa que se esta

blece es y debe ser ab ierta, pública y gratui
ta, tratando de cubrir el aprendi zaje perma

nente a lo largo de toda la vida: 
Nivel 1, o de alfabetización. 

Nivel 1[, o de conso lidación de conoci

mientos y técn icas instrumentales. 

Educación Secundaria para Adultos: 

Mód ulos 1, [J , 1II Y IV. 
Enseñanzas Técnico-Profesiona les: Au

las Ta ll er y Programas de Ini ciación Pro

fesional. 

Preparación para las Pruebas de Acceso a 

la Universidad, mayores de 25 años. 

Preparación de la Prueba Libre para la 
obtenc ión de l Títu lo de Graduado en 

Educación Secundaria. 

Preparación para la prueba de acceso a 
los Cic los Formativos de Grado Medio. 

Españo l para Inmigrantes y/o Extranj e

ros. 
Alfabet ización-Carné de Conducir: pre

paración, a través del refuerzo de las téc

ni cas instrumentales de lecto-escritura y 

la educación vial, para superar la prueba 
teórica del permiso de cond ucción. Está 
dirigido a personas con problemas de 

comprensión lectora en castellano, ya 

sean españo las o extranjeras. 
Programas sobre Tecnologías de la Infor
mación y la Comunicación (I nfo rmática 
en general): Proyecto Plumier, Enseñan
zas Mentor (única en la que hay que 

pagar una cuota mensual). 



Progra mas Ab iertos y Flexibles de For

mación, para desarrollar la capacidad de 
partic ipación en la vida social , cultural , 

política y económica: Talleres de Sa lud, 
de Medio-Ambiente, de Teatro , de Idio

mas, etcétera. 

Existen tres tipos de Centros que impar-

ten todas o algunas de estas enseñanzas: 

Públicos: estata les, autonóm icos o de 
ayuntamientos. 

Entidades no lucrativas: con conciertos o 

convenios, y sin ell os. 
Entidades privadas: todas con concielios. 

Como se puede apreciar, la riqueza y ver-
sati lidad de este tramo educativo es enorme, 

y el perfi l de l a lumnado atendido, de los 18 
años en adelante (en casos especiales, 16) , 
muy diverso: mujeres, hombres, jóvenes, 

personas mayores, población desfavorec ida, 

inmigrantes, personas de etni a gitana ... 

Todos e ll os y e llas con un fac tor que les 

une: qu ieren y/o necesitan crecer personal , 

social o laboralmente. 
Los lugares de actuación y el entorno que 

se abarca también son la mar de variopintos: 

cascos urbanos, balTios periféricos, pueble

citos rurales, mineros, pesqueros, industria
les, turísticos ... Y los locales utilizados: 

escuelas públi cas, loca les sociales, loca les 
parroquiales, casinos, consultorios médicos, 

cantinas, salones de actos, cocheras ... Cual
quier sitio, con ta l de acercarnos a la pobla

ción que nos lo demanda. En algunas oca
siones no reúnen condiciones aceptables, ni 

cuentan con servicio de limpieza, o hay que 
compartir el mi smo espacio y la misma hora 

con otras acti vidades. 
Incluso en ocasiones, cuando sí reúnen 

condiciones por tratarse de centros educati

vos públicos, se nos ponen trabas para su 

uso y di sfrute de todas sus instalaciones, 

servicios y conselj es, bien por parte de la 

adm inistración o bien por palie de los pro
pios equipos directi vos. 

También es cierto que algunas veces este 

alumnado y profesorado es el que soporta 

las mayo res condiciones penosas y falta de 
recursos, pues 11 0 s iempre las adm inistracio
nes les otorgan e l lugar que les correspon

den: ni más ni menos que e l mismo que 
cualquier otro sector educativo, y de cual

quier otra enseñanza pública, y gratuita. 
Por otro lado, como maestros y maestras 

(o profesores y profesoras), el primer reto 

que tenemos cuando nos enfrentamos por 

primera vez a un alumnado adulto, es ade

cuar nuestros conocimientos adquiridos en 

la carrera, a las personas adultas y a sus con
dic iones y demandas particu lares (lo que 

ll amamos curri culum ocu lto). Por si eso 
fuera poco, además tenemos que formarnos 

en todo lo referido a los programas especí fi
cos, como espaiiol para extranjeros, a l fa

ca rné, cursos orientados a l empleo, T. 1.c. 
(Tecnologías de la In formación y Comuni

cac ión), entre otros. 
Si añadimos la falta de materia l adecuado 

y/o suficiente, la realidad es que nos pasa

mos las horas trabajando, fo rmándonos y 
preparando materia les de aula. Eso sí, por lo 

menos en mi comunidad autónoma hemos 
tenido siempre - y seguimos teniendo- una 

ampli a oferta de formación, que hace que 

todo e l profesorado de E. P.A. cuente con 

una gran preparación. 

No obstante, y a pesar de haber sufrido (y 

seguir sufri endo) nuestro co lecti vo situacio
nes dificiles y di scriminatorias, hay que 
dec ir que en los 15 años que ll evo como 

maestra de Educación de Personas Ad ultas, 

he di sfrutado y aprendido con y de mis 

alumnos y alumnas como creo que en otras 
etapas educa tivas sería dific il. 

Espero que este art ícul o sirva para dar a 

conocer un mundo educativo ri co, con un 

sinfin de matices y posibilidades, que se 

esconde tras la puerta fal sa de la ensei'ianza 
públ ica, que no se cierra a la sa l ida del co le

gio o del instituto, sino que se nos manti ene 

ab ielia y nos puede y debe acompañar a lo 
largo de toda nuestra vicia. ~ 
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Biblioteconomía 

BÁEZ, Fernando 
Historia universal de la destrucción de 
libros. De las tablillas sumerias a la 

guerra de lrak 

Barcelona: Destino, 2004 

ZSCHIRNT, Christialle 
Libros. Todo lo que hay que leer 

Madrid: Taurlls, 2004 

Historia universal de la destrucción de 
libros es uno de esos trabajos mon umenta

les, no tanto por la extensión de sus páginas 

s ino po r la dimensión de su tema, escrito 

con tanta concisión, c laridad y amenidad 

qu e es prácticamente imposib le oponer 

a lguna objeción. El venezolano Fernando 

Báez, asesor de distintas comi siones que 

investiga n la destrucc ión cultura l de Irak, ha 

dedicado muchos años, toda una vi da, a l 

estudio del libro y las bibliotecas. La idea de 

escribir este libro, suscitado por la constata

ción de que " hay cientos de crónicas sobre 

el origen del libro y de las b ib li otecas, pero 

no ex iste una so la hi stori a sobre su destruc

ción. ¿No es ésta una ausencia sospecho

sa?", surge precisamente en uno de sus via

jes a Irak. Al li , al deterioro de un pa is some

tido por ulla tiranía megalómana y sangri en

ta, se añad ió una supuesta guerra de li bera

ción cuya onda ex pansiva de horror y ca la

midad alcanzó a aniquilar, med iante incen

dios y vandali smos, museos y bibli otecas 

que custodiaban una memoria que se 

remonta a los o rígenes de la humanidad. 

Fernando Báez se pregunta: "¿Por qué este 

memori cidi o en el lugar donde nació el 

libro?". No hay respuesta a esta pregunta. 

En todo caso, la respuesta subyace en la pro

pia historia de l hombre, capacitado para 

co nstruir magnificos palacios, componer 

be llísimos poemas, e laborar formidab les 

sistemas fil osóficos, y a l mi smo tiempo 

dotado de una fue rza igualmente destructi va 

que le lleva brutalmente a intervenir hasta 

convelt ir sus propias creaciones en po lvo y 

cenizas. Decía Borges que e l libro es una 

extensión de la memoria del hombre. En 

rea lidad, cualquier acto huma no es una 

forma de colabo ración con la herencia reci
bida, si está impulsado por la admi ración 

hacia la inte ligencia que nos ha preced ido. 
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Pero no hay acto de preservación Sin su 

correspondiente hálito destructivo. La hi sto

ria de la humanidad es un péndu lo que osci 

la entre la ilum inación sobre lo representado 

y las oscuridad que aniqui la la representa

ción mi sma. 

Este libro es un itinerario, un largo itinera

rio - comienza en Sumer, en Mesopotamia (al 

sur de Irak) y acaba en la actual lrak, después 

de atravesar Eg ipto , Grecia, Israel, Roma , 

Chi na, con paradas en la España musulmana, 

e l Renacimi ento , la revo lución f rancesa , la 

guerra c ivil español a, e l bibliocausto nazi, la 

destrucc ión de libros por las propias editoria

les- , y en cada una de estas etapas sorprende, 

y sobrecoge has ta sentir un estremecimi ento 

de deso lac ión, la po tenc ia de muerte y des

trucc ión que el hombre ha ex tendido en las 

aveni das y callejas de su h istoria para anu lar 

su propia neces idad de creación. 

El catálogo de iniqui nades que recoge 

este libro hace arbitra ri a la e lección de 

ej empl os. Son notables las desapariciones 

de las bibliotecas de A lejandría y de Pérga

mo, cuya pérd ida aún hoy provoca una 

melancolía para la que no hay remedi o. 

¿Pero qué decir de tantas obras que segura

mente hubieran modifi cado el re lieve de 

nuestro conocimiento? "Según las estima

ciones más optimistas, e l setenta y cinco por 

ciento de toda la literatura, filo sofia y cien

cia gri ega antigua se perd ió." De este hueco 

de la memoria teníamos noticia, es decir, 

sab íamos que hemos ten ido que conformar

nos con los restos de un expolio. Pero, 

¿cómo reaccionar cuando se nos informa 

que e l mi smo Platón fue atacado, con perti

nencia, de ej ercer la bibliocasta, a l negarse a 

cita r los tratados de Demócrito, para que su 

doctri na no enturbiara sus ideas filosóficas? 

E l interés mayor de Historia universal de la 
destrucción de libros no es, por c ielto, la 

recop il ación de datos, con ser desde un 

pun to de vista históri co un libro asomb rosa

mente erud ito, sino su carácter refl exivo, la 
atención minuciosa que presta a cual quier 

"agente destructor" , y en especial a l co m

portamiento de ciertos intelectuales que no 

dudaron en considerar que el mejor lugar de 

un libro - s iempre que no hub iera sali do de 

su pluma- eran las llamas o e l o lvido. Des

ca rtes estaba tan seguro de su método que 



pidió a sus lectores que quemaran los libros 

antiguos, y David Hume exigió igualmente 

la supresión de todos los libros de metafisi 
ca. Aunq ue en menor escala, estos grandes 

pensadores no se di ferenciaba n del empera

dor chino Shi Huandi , que "ordenó quemar 

todos los li bros, excepto lo que versaban 
sobre agri cul tura, medicina o profecía" . La 

profecía, claro está, debía anunciar su reino; 
en caso contrario, también era merecedor 

de l fuego. 
La lectura de este libro no es consolado

ra, pero conviene advertir que la SU llla de 

atroc idades que aqu í se consignan - donde 
no falta tampoco la actividad perniciosa de 

los insectos y el concurso de las catástrofes 
natura les como las inundac iones- no consi

gue del todo infri gi r en el lector un desa
liento completo, que podría resu lta r fatal , 

precisamente porque, a fin de cuentas, todo 
esto se lee en un libro, escrito a manera de 

prese rvación no só lo de los libros que exis
tieron y fueron destruidos por la in to leranc ia 

y e l desinterés, s in o también de aq ue ll os 

libros que, sin llegar a ser, deberían inoeme

diab lemente haber ex istido: " Habría que 

preguntarse, además, cuántos libros han 
sido destruidos al no ser publicados, cuántos 

li bros en ed iciones privadas se perdieron 

para siempre, cuántos libros que se dejan 
tirados en la playa, en el metro o en e l banco 

de un parque han llegado a su final ". 

Libros. Todo lo que hay que leer, de 

Christiane Zschirnt, representa aquí, en con
traposic ión a Historia universal de la des
trucción de libros, el lado amab le y verda

deramente preservador del abandono que 
viene sufriendo la lectura en los hábitos de l 

hombre actual. Aunque la relación del ciu

dadano común con los libros es hoy más 

bien controvertida, en especial debido a 
otras actividades más imperativas - la televi

sión, sobre todo, pero también los espacios 
multiocio, que se han extendido hasta ins

talll'ar ulla normalidad patológica, va lga el 

oxímoron-, la actividad de leer y, de un 

modo más alarmante, saber qué leer, sigue 
siendo un probl ema que no siempre encuen

tra so lución frente a la avalancha de nove

dades que brotan en las librerías como hon

gos. Este libro, con un título que más que 
sugerir parece querer resolver, de una vez 
por todas, las incertidumbres del lector des

pistado, se propone como una guía eficaz 
que sea algo más que una autoayuda para no 

perderse en el mundo de los li bros. Chri stia

ne Zschirnt ha selecc ionado algo más de 

c ien títulos que toda persona que desee ser 
considerada cu lta debería conocer. Como es 

habitual, la se lección podría haber s ido más 

am plia o más breve, pero de cualq ui er modo 

todos los libros seleccionados son importan

tes, en e l sentido ine ludible de que s in ellos 
tendríamos una conformación incompleta 

de la sociedad creada por los hom bres. A 

di ferenc ia de otros li bros co n fines más 
pedagógicos que cu ltu ra les, este libro des

carta presentar la se lecc ión de un modo cro

nológ ico, o insertando cada título en la 

época correspondiente al país donde surgió, 

y se ha decantado por un método más libre, 

efi caz y sugerente. 

Los capítulos están divididos en catego

rías nada desconcertantes que resu ltan muy 
esclarecedoras para accede r a las d ist intas 

ari stas de la cu ltura: Obras que describen el 
mUlldo, Amor, Polí'ica , Sexo, Economía, 
I\I/¿~jeres, Civilización, Psique, Shakespeare, 
lv/oderl1os, Clásicos 'riviales , Libros de 
culto, Utopia: Cibermundo, Clásicos esco
lares y Ni/ios. Bajo estos epígrafes, la auto

ra ha se leccionado un número vari ab le de 

obras que, si n agotar el tema en que se in ser

tan, ofrecen una aprox imac ión suficiente

me nte profunda que el lector fe rvoroso no 
debería e ludir. Pero, aun considerando que 

esta nomenclatura es , a todas luces, mera

mente indicativa, lo c ierto es que los resú

menes de cada uno de los li bros - que abar

ca n desde la Biblia a Berlin Alexallde/platz, 
desde El Decamerón a Esperando a Codot , 
desde El Capital a Lo que el viento se llevó, 
desde las Memorias de Casanova a Han )' 
Poller- es sumamente lúc ida y entreten ida, 

siempre en un nivel riguroso y refresca nte, 
de persona que se diri ge a la inte ligencia del 

lector, no a la instancia primari a de su curio

s idad. Libros. Todo lo que "ay que leer se 
inserta en un género más O menos comercia l 

de recuperación del co nocimiento humanís
ti co. Esta tendencia indica hasta qué pun to 

hay una nostalgia de un saber li te rario (y 
cultural) reposado, de frec uentación de los 

grandes clásicos -y este libro, sobre todo, es 

una defensa de los clásicos-, y po r tanto se 

en fr'enta a esa relac ión convul sa con la lec

tura actual, determinada por la superstición 

de esta r al día. Nos in vita a no presc indir de 
las grandes obras, a leerlas, como debe ser, 

desde nuestra actual idad. C ie rtamente, 
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como indican los ed itores en la co ntracu

bierta, se trata de un libro que es " una brú
jula para navegar por el mundo de los 

libros". En efecto, y como tal brújula nos 

debe ll evar lejos de nuestro territorio, hasta 

tierras que creíamos conocer, pero en las 

que nunca habíamos puesto el pie. 

Francisco Solano 

Bibliotecas para todos. La lectura y los 

servicios especializados. J1" Jomadasde 
Bibliotecas JI/fal/tiles, Juvel/iles y Escolares 

Salamanca: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, 2004 

Con un título que en sí mi smo es toda una 

declaración de intenciones o incluso un 
lema reivindicativo, la Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez edita las conferencias y 

comuni cac iones de las 11 " Jornadas de 
Bibli otecas Infantiles, Juveniles y Esco la

res . Es, como en ediciones anteriores, una 

edición sencilla pero cu idada que nos intro

duce en refl ex iones de gran actualidad acer

ca de las bibl iotecas como centros que 

ofrezcan servicios adaptados a las neces ida
des de usuarios muy concretos. 

Se inic ia con la conferencia inaugural a 
cargo de Gustavo Ma rt ín Garzo, en la cual 

el Premio Nacional de Literatura 1994, nos 

conduce por a lgunos cuentos populares 

como e lemento de primera fascinac ión ante 

la literatura y la vida, ya desde los tiempos 

infantil es. 
A partir de aquí el contenido se estructu

ra sigui endo cuatro bloq ues temáticos con 
dos capítulos cada uno, seiia lados en el índi

ce pero no posteri ormente en las transicio
nes entre los artículos. En cada bloque, y 

espec ialmente en los dos primeros, se plan

tea el tema con una primera refl ex ión de 

carácter más teórico, y a continuac ión se 

abordan experiencias concretas. 
El primer bloque lo forman dos confe

rencias sobre la "Función compensatoria de 
la biblioteca esco lar" . En su artícul o, José 

Gimeno Sacristán plantea desde una pers
pecti va bastante crítica y documentada con 

abundantes datos estad ísticos, la tesis de 
que el espacio escolar, lejos de ser un ins
trumento de fomento de la lectura, sue le ser 
un obstácu lo . Así la obl igatoriedad de la 
lectura y la invasión que ésta produce en los 
tiempos extraescolares acaba provocando su 
rechazo como elemento de elección y di s-
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frute personal , sa lvo en alumnos que desde 
sus ámbitos familiares tengan una influen

cia más proclive a la misma. Y en las biblio

tecas escolares, según el autor, se prolonga 

esta situación, ya que son percibidas como 
una s imple extensión de las actividades del 

au la. Como alternativa, Gimeno concluye 

proponiendo que las bibliotecas escolares 

deben desarrollar un modelo más lúdico y 

divers ifi cado, junto con actívidades y espa

cios más atractivos para que los jóvenes se 
sientan motivados hacia otro tipo de expe
ri encia con la cultura en general y la lectura 

en pat1icular. 

Como ejemplo de una aplicación práctica 

en ese intento compartido de conseguir un 
modelo de biblioteca compensatorio de los 
déficits cu ltura les y educativos de los alwn

nos, la profesora Milagros Brezmes nos 
ofrece un balance de la experiencia desarro

llada a lo largo de tres cursos en ellES Fray 

Luis de León de Salamanca. Tras sintetizar 

las ideas y recursos que sustentan el proyec

to, nos explica la labor realizada en co labo
ración con estudiantes de Trabajo Social. El 

objeti vo es que los alumnos en mayor ries

go de fracaso esco lar y exclusión social , 
aprovechen los recursos que se ofrecen 

desde la biblioteca (apoyo a l estudio, 
medios informáticos, consu lta y préstamo 

de libros, etcétera). Como estos alumnos 

son los que menos suelen acudir a la biblio

teca, el proyecto consiste en encontrar una 
mediación entre ésta, los alumnos y sus 
familias. De esa tarea se encargan los traba

jadores sociales durante los dos meses de 

sus prácticas, a través de entrevistas con los 

alumnos y sus familias , coordinando dife
rentes actividades de acogida para estos 

alunUlos (actividades más bien lúdicas aun

que siempre con algún componente formati

vo) e intentando que, finalmente , hagan un 
buen uso de los recursos para su mejora aca

démica. El balance es positi vo especialmen

te en cuanto a la va loración por los padres y 
el resto de la comunidad educativa, pero se 
evidencia la necesidad de que el proyecto 

pudiera desarrollarse a lo largo del curso 

para que su incidencia fuera mucho más 
clara en los alumnos. Ahí sin embargo, ter
mina la autora, se manifiesta el freno que 
supone la fa lta de apoyo por parte de las 
autoridades educativas. 

E l segundo bloque se ocupa de "La inter

cu lturalidad en las bibliotecas" . Alfonso 



Gonzá lez Quesada ofrece un análi sis nece

sari amente somero, de los retos que la 
di versidad cultural y la g loba lizac ión supo

nen para las bibliotecas. Sintetizar el sign i

ficado y consecuencias de la globali zación 

es sin duda una tarea ardua, y el autor nos 

propone algunos de sus e lementos, desta
cando especialmente cuestiones genera les 

sobre los perni ciosos efectos del capitali s
mo, los retos de la di versidad cultural y el 

riesgo de un etnocentrismo excluyente en el 
seno de las sociedades desarro ll adas. En lo 

que concierne a la bibl iotecas, e l autor se 

centra en los cambios que éstas deberían 

abordar para atender a la población emi 

grante, signifi cati vamente más presente en 

los centros públicos que en los concertados. 
Como estrategia básica defiende la necesi

dad de un proyecto ed ucativo con un enfo
que intercultura l en lugar de la s imple asi

milación y la más sutil di scriminac ión 

implícita en el mu lticul tura lismo. En este 

contexto, la biblioteca debería ser un luga r 

de fo mento de la igualdad de opOltunida
des, un espacio para la interculturalidad y 

un instrumento para la fonnac ión de los 
propios docen tes . Sin embargo, el autor 

reconoce las grandes carencias en recursos 

humanos y material es que sufí·en las biblio

tecas escolares, cuyas funciones a menudo 
se supl en por parte de las bibliotecas públi

cas. 
Desde la biblioteca Sant Pau-San ta Creu 

de Barcelona, Inma Solé Vilanova nos pre

senta la aplicac ión práctica de un modelo 
que propone fa vorecer la di versidad y a la 
vez facilita r la integración. En un entorno 
con un amplio y diverso colecti vo inmi-

gran te, la biblioteca se prop uso responder a 

las necesidades de esa rea lidad soc ia l a tra

vés de la oferta de materi ales en las lenguas 
de los inmigrantes, fa cilitando e l aprendi
zaje de l catalán y e l españo l, y ofreciendo 

libros sobre las cultu ras de los inmigrantes 

para los usuari os nacionales. La va loración 
la consideran muy positiva, aunque han 

observado que existe el riesgo de que, pre
cisamente por oc uparse de un co lecti vo tan 

específi co, la misma biblioteca se convier
ta en un gueto. Fina lmente la autora seiia la 

algunas de las actuac iones que serían nece

sari as por parte de la administración para 
que e l proyecto pueda continuar adelante . 

Los dos últimos bloq ues plantean va ri as 

experi encias centradas en servicios espe

c ia li zados: bebés, padres y jóvenes. 
Comienza J6ell e Turí n, proponi endo un 

ejercicio práctico ele acercamiento a unos 

libros que ejemplifi can las posibi li dades de 

despeltar a la cultura y refuerzo de los lazos 

fa mili ares que ti ene la lectura fam ilia r en 

las bibliotecas. A pesar de scr un ejerc ic io 

muy prácti co, en el artícul o se consigue que 
los lectores podamos captar la idea. En las 

bibliotecas se deben crear las co ndi c iones 
idóneas, pero la autora destaca tamb ién la 

neces idad de que se edi ten " buenos libros y 

be llas hi storias". 

De una expe ri enc ia francesa pasamos a 

otra argentina, como muestra del alcance y 
perspecti va inte rcultural de las propias jor

nadas, de la mano de Rodo lfo Danie l 

Menéndez Vigil. Citando a su "compatrio
ta" Mafalda, el autor nos recue rda la nece

sidad de la lectu ra para la li berac ión del 

indi viduo, y la importa ncia de inic iar este 

proceso desde la infancia. Pero para lograr

lo es necesario renex ionar y preguntarse 

cómo a lcanza r los objeti vos propuestos. La 
última cuestión que nos plantea sella la la 

importancia de que la lectura sea un recur

so para mejora r las relaciones entre los 

niños y los ad ultos, no s implemente fo rmar 

lectores. En la segunda parte de l 31tículo, 

nos resume la experi enc ia de una biblioteca 
escolar ambu lante, con libros para ser 

exp lorados y manipu lados por los niños, 
pero teniendo también ce rca de ellos ad ul

tos "signifi cati vos" (padres, madres, abuc
los) con quienes compartir sus descubri
mientos. Finalmente el autor apunta algu

nos criterios para va lorar las imágenes de 
los á lbumes. 
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En cuanto a la integración de los ado les
centes en las bib li otecas, Marie-Noell e 

George presenta tres proyectos creat ivos 
que han ll evado a cabo en la Med iateca 

Municipal que ella mi sma dirige en Bron 

(Francia). Como consecuencia de esas ex pe

ri encias, la autora propone una refl ex ión 

sobre tres aspectos clave: la necesidad de 
abordar la acog ida de los ado lescentes en 

una bibl ioteca co n una estrategia globa l y 

de liberada; in vo lucrar a los jóvenes en los 

proyectos desde el principio de manera que 

respondan a sus auténticas necesidades e 
intereses; yen terce r lugar, estar dispuestos 

a cambiar la forma de entender y orga ni zar 

la bibl ioteca y la propia labor de l bibl ioteca

rio, para poder hacer una buena tarea de 

mediación, a tra vés de un eq uipo de trabajo 
con las ideas claras. 

Por supuesto, no podía fa ltar un apartado 

que tuviese en cuenta las implicac iones de 

las nuevas tecnologías en las bibliotecas, 

espec ia lmente pensando en los usuarios 

jóvenes. Alejandro Delgado Gómez, se 
adentra en las relaciones entre los jóvenes, 

la lectura y la tecnología, desde su expe
ri encia en la Bib lioteca Rafae l Rubi o de 

Cartagena. La pri mera parte la dedica a los 

comienzos de la preocupación por ofrecer 

servicios específicos para jóvenes, mi entras 

en la segunda se centra en algunas ideas 

para integrar los entornos "v irtua les", de 

uso hab itua l en esas edades, no viéndo los 
como una competencia sino como una 

nueva forma de leer y acceder a la informa

c ión. Además de defender la neces idad de 
aprovecha r los recursos de Intern et, destaca 

la importancia de la formación de usuarios 

en esta nueva herramienta, ofreciendo algu
nas ideas concretas, que si bien pueden des

concertar a quienes aún viven "al margen de 

la Red", abren vías a la refl ex ión en un tema 
muy actual. 

El libro se cierra con una selecc ión 

bibliográfica abundante (más de 150 refe

rencias) y actua lizada, co n libros y artícu los 
en diversos idiomas, organizados en torno a 

los s iguientes temas: " Bebés y promoción", 
"B ibliotecas juveniles", " Inmigrantes", 

" Interculturalidad" y "Mediatecas". 

Nos encontramos por tanto con una lectura 

de gran util idad pa ra todos aq uellos que quie
ran co nocer propuestas y experiencias qu e 

ayuden a conseguir que las bibliotecas se con
viertan en espacios abi ertos y adaptados que 
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compensen la desigua ldades y sup lan las 

neces idades de los c iudada nos a lo largo de 
sus primeros y deci s ivos años. Y s in duda la 

lectu ra de estos textos se rá un ac icate más 

para asistir a las próximasjornadas. 

Rubén Lugilde Yepes 

vv. AA. 

LlI biblioteclI híbridll: ¿Autoservicio vs. 
Atención persoJlalizada? 

Barcelona: Fundación Bertelsmann, 2003 

La Fundación Belte lsmann apuesta de 
nuevo en su co lección " Bibl ioteca y ges

tión" por materiales que faci li tan a los pro

fes iona les de las bibli otecas el reciclaje en 
las tendencias que la biblioteca pública ha 

de segui r necesa riamente. Tanto la oferta de 
servicios centrados en el usuario como la 

oferta de autoservicio son necesidades a las 

que las bibliotecas han de ir dando respues

ta pa ra poder sati sfacer la demanda de un 

cliente que pide, cada vez más, servicios 
dispon ibles las 24 horas del día y de fo rma 

descentralizada, de forma viltual. 
Baj o e l t ítu lo La biblioteca híbrida 

¿Autoservicio \lS. Atención personalizada? 

enco ntra mos dos estudios de rigurosa actua

li dad. El primero de e ll os, El autoservicio 
ell la biblioteca híbrida, analiza el tema del 
autoservic io desde la perspectiva de la 

bib lioteca fi sica . En e l segundo títu lo, El 
re/o de la personalización en las bibliotecas 
públicas : perspectivas y expectativas, 
Chr istopher Chia y June García anal izan e l 

reto de la perso nal ización en las bib li otecas 
públicas desde el entorno virtual , es decir, 

desde la perspectiva de los servicios perso

na lizados que la biblioteca puede ofrecer a 
través de Internet. 
- El autoservicio en la biblioteca híbrida 

Glen E. Holt, Jens Ingeman La rsen, Ton 

van Vlimmeren 

Este primer estudio parte de la base de 

entender la biblioteca híbrida como el servi
cio en e l que materiales fí sicos y e lectrón i
cos conviven de forma integrada. En este 

nuevo parad igma, el serv icio está centrado 
en e l usuario, al que se le proporciona la 

autonomía en detellllinados procesos biblio
tecarios (como son el préstamo y la devolu
ción de docum entos) . 

Hasta el momento, las tendenc ias en la 
li teratu ra profesional fre nte al concepto de 

bibli oteca híbrida esta ban vinculadas a l 



entorno web y a la personali zación de los 
servicios de información. En este sentido, 
nos encontramos ante una visión de la 
biblioteca híbrida poco trabajada en España: 
la orientación a las necesidades del usuario 
desde los procesos de la biblioteca fis ica. 

En el capítulo 2 de este estudio, los auto
res analizan los sistemas de autoservicio 
bibliotecario y la situación en la que se 
encuentran en el segundo semestre del año 
200 1. Concretamente se estudi an los proce
dimientos de préstamo y devolución de 
documentos (inclu yendo el análi sis de 
robots clasificadores, tratado ampliamente 
en el capítulo 3). 

El estudio se basa en las dos principales 
tecnologías: la identifi cación por código de 
ba rras en combinación con las bandas de 
seguridad electromagnéticas, y la identifi ca

ción por radio frecuencia (RFID). De ambos 
sistemas se identifi can inconvenientes y 
ventajas. 

Los capítulos 4 y 5 rea lizan un análi sis de 
las claves de éxito para la implantación 
satisfactori a del autoservicio, poniendo el 
acento en que el éxito de este tipo de pro
yectos rad ica en la formación y aceptación 
por el usuari o y el personal y no tanto en la 

tecnología. 
El estudio se completa con apéndices de 

compañías que fa brican sistemas de autoser
vicio, aná li sis de costes de su implantación, 
análi sis de los benefi cios del autoservi cio y 
una li sta de contro l para un serv icio de estas 
características . 

Este estudio llena un vacío en la biblio
grafia profesional y será de gran utilidad 
para los profesionales que se estén plantean
do la oferta del autoservicio en la biblioteca. 

El reto de la persollalización ell las 
biblio tecas públicas: perspectivas y 

expectativas 
Chri stopher Chia y June García 
Los autores anali zan un tema que está 

totalmente en candelero en los úl timos años. 
Desde 1999 la aparición de las tecnologías 

de personalización han supuesto una inno
vación importante en la oferta de servicios 
de biblioteca en el entorno virtual. A pesar 
que la mayoría de los ej emplos de desarro
llo de servicios virtuales personalizados se 
sitúan en el entorno uni versitario, la biblio
teca pública no puede mantenerse al margen 
de esta tendencia que comienza a ser, cada 
día más, una rea lidad. 

BIBLIOTECA Y GESTiÓN 

IIEO INTEk",,l.CIONA L 01 IIIUOHe}., I'u.uc. ... s 

El estudio analiza la personalizac ión de 
servicios desde tres perspecti vas: la del 
usuario, la del mercado y la de la tecnología, 
todo ell o con datos concretos de software y 
ejemplos de implementación documental en 
las abundantes notas a pie de página. 

En el capítulo 2 se anali za la personali za
ción desde la perspecti va del usuari o, estu
di ando las ventajas que la personalización 
puede aportar a los usuarios de la biblioteca 
y analizando la problemática que estos espa
cios personales de información plantean 
tanto en temas de privacidad como de pro
tecc ión de datos. 

La perspecti va del mercado se estudi a en 
el capítulo 3, en el que se documenta cómo 
los sistemas de gesti ón bibliotecari a han 
implementado la orientac ión centrada en el 
usuario y las soluciones que el mercado 
ofrece para este tipo de serv icios virtuales. 
Destaca especialmente el apartado "Visión 
general del mercado", que puede facilitar al 

profesional un interesante barrido por los 
principales sistemas y distr ibuidores de por

tales, aunque los ejemplos de implementa
ción de estos programas se centren básica
mente en el entorno de proyectos europeos 
yen el entorno de la biblioteca uni versitaria 
(por no estru' este modelo centrado en el 
usuari o generalizado en el ámbito de biblio
teca pública). De este capí tul o es necesario 
destacar también el análi sis de la National 
Library Board of Singapore, un ejemplo de 
portal hori zontal y vertica l. 
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Desde la perspecti va de la tecnología, 

tratada en e l capítulo 4, se estudi an di versas 

so luciones con servidores de modelo de 

usuario ya ex istentes en el mercado. En este 

apa rtado cabe destacar el apartado " Descar

gas de paquetes disponibles", que identifi ca 
las principa les ap li caciones MylibrCII)' di s

ponibles en softwa re li bre en la red, sin 

duda, una referencia para los profes iona les 

que deseen opta r por el software de licenc ia 
gratu ita. 

Enh'e los apéndices de este documento 
destacan las " Implementaciones en e l mer

cado" de la persona lización, ta nto en siste

mas de gestión bibliotecaria como en bib lio
tecas di gita les . 

Este estudio es una guía básica para entra r 

en profundidad en e l mundo de las bibliotecas 

virtuales centradas en e l usuario desde todas 

sus perspectivas y es en estos momentos una 
herram ienta actual izada para todos los profe

sional es de biblioteca púb li ca . 

Magda Llorenle Martinez 

ESCARDÓ 1 RAS, Merce 
La biblioteca, 1111 espacio de cOllvivencia 
Madrid: Anaya, 2003 

Merce atrib uye al "hada de los cuentos" o a 

la " bestia que contagia la s ganas de lee r" su 

vocac ión por la biblioteca y el ejercic io prác

tico de la bibl ioteconomía , y ésta es una ima

gen acertada, porq ue los que tenemos la suer
te de co nocerl a sabemos que, además de sus 

muchos conocimientos y práctica biblioteca

ria, se deja lleva r por su propia mag ia, fanta
sía, energía y corazón para hacer de su biblio

teca un lugar de educac ión y convivencia, un 

espacio muy humano y cordial. 

La autora de fi ende una gesti ón bibliote

caria (esto es, con planificac ión, organiza
c ión, estadísti ca, promoción ... ) basada en el 
corazón, en el contacto afecti vo con los lec
tores, en la ayuda en el encuentro con la lec

tura, en la biblioteca como tina vivencia 

integra l. Este enfoq ue es muy comprometi

do, pues ex ige encontrar el equilibrio nece

sa ri o entre el bib li otecari o como profes iona l 

y e l biblioteca ri o como persona que se acer
ca a otras, a los usuarios, lo que siempre es 
di fic i 1. Pero yo estoy de acuerdo co n esta 

biblioteconomía co n corazón, pues la rela

ción interpersona l y afectiva es una gran 
ayuda para conseguir cosas como la credibi

li dad de la biblioteca y de sus profes ionales; 

la motivación y e l esfuerzo para progresar 
Merce Escardó es una biblioteca ri a que como lectores ; la generación de vínculos 

lleva muchos años demostrando una gran con la biblioteca, que mantengan a los usua-

capac idad emprendedora de nuevos servi- rios y los hagan partícipes de sus problemas 
c ios bibliotecarios, as í como una gran intui- y propuestas. Un libro como el de Merce 
c ión para promover e in nova r en los acerca- Esca rdó nos ayuda a recordar a los que 

mientos de los niños y jóvenes a la lectura. enseiiamos bibli oteconomía que tenemos 

Desde 1983 dirige la Biblioteca Infan til i que transmitir las técnicas, los procesos de 
Juvenil Can Butjosa, en Parets del Va ll és, 

haciendo, según sus propias palab ras, de 

puente entre los libros y los peq ueños y 

jóvenes lectores, y en el 1 ibro que aquí 
comenta mos recoge, describe y refl ex iona 

sobre sus experi encias en esta bibl ioteca. 

Es necesa rio hablar de Merce Escardó 
para comprender la importancia de esta 

obra, su esti lo y redacc ión. La biblioteca, 1/11 

espacio de convivellcia , aú n s iendo un libro 

bien fundame ntado no es un libro de tono 
academicista, lleno de notas o un manual; es 

un libro escrito en primera perso na, que 
transmite los conoc imientos bibl iotecarios a 
partir de la propia experi encia y coherencia 

personal, intentando compartir y explicar 
las herramientas que ha desa rroll ado yapli 
cado para que la biblioteca efectivamente 

contribuya a hacer mejores personas a los 

gestión biblioteca ria - que aspiran a la cien

ti ficidad y el rigor- pero que buena parte de 
la ca lidad de los servicios biblioteca ri os 

también depende indudab lemente de l facto r 

humano. 
Este tipo de bibl ioreconomía que Mercé 

propugna y practi ca ex ige una gran entrega, 

que de hecho es común a muchos bibliote

ca rios públi cos, pero hace que la biblioteca 

se integre y forme parte plena de la comu ni

dad. Una bi bl ioteca que co labora en los pia
nes lectores de los centros esco lares del 

entorno, que cuenta co n las madres y los 
padres y los forma como med iadores en los 
procesos de lectu ra, que impli ca a los lecto

res como apoyo de los nuevos usuarios, 
muy abierta a los problemas de l entorno, 

que se adapta a los tiempos y ritmos de los 
lectores ... En suma creo que se trata de una 

miembros de su comunidad. biblioteconomía comprometida, dura pero 
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apas ionante y cuya práctica genera también NA V ARRO BONILLA, Diego 

muchas satisfacciones y gratificació n. La imagell del archillo: represellwcióll JI 

El libro co nti ene numerosas refl ex iones ji//lciolles ell Espwia (siglos XVI JI XVII) 

sobre el sentido de la animación a la lectura , Gijón : Trea, 2003 

y las experiencias acreditadas en la bibl iote

ca de Can Butjosa, que se presentan en una 
base de datos en un CO-ROM que se inclu 

ye al final. Ex periencias y actividades que 
se llevan rea li zando en la biblioteca que 

dirige Merce Esca rdó y que en ocasiones 

han s ido ejemplo para su ap li cación en otras 

bibliotecas: los diarios de lectura de los lec-

tares infantil es, los j uegos de lectura, los 

programas de "ayudantes bib l ioteca rios" 
como herramienta formati va, las guias de 

lectura (con especial trad ición las bibliolla
canees), la bebeteca, las escue las de padres. 

Todas muy bien desa rro ll adas, ambientadas, 

apoyadas en refu erzos, y contextua lizadas 

pa ra que sean rea lmente parte de la educa

ción de los usua ri os, actividades con in ten

ciona lidad educati va. En efecto, la bib liote
ca es cons iderada una instituci ón educado ra 

en el sentido más ampl io: la biblioteca se 
esfuerza pa ra dotar de hábitos de comporta

miento en los lectores - de respecto, de to le

ranc ia, de convivencia- , los ori enta yenca

mina; apoya a los otros med iadores del 

aprendi zaje (profesores, pad res); les intenta 
dar criterios de lectura ... 

Una manera de ver las muchas rea l ¡dades 
y logros que este li bro re fl eja es vis itar la 

web de la b ibli oteca Can Butjo sa 

(http://bibut.parcts.org), donde nos rec ibirá e l 

gnomo que encarna su espiri tu y nos ense

ñará sus muchos espacios mág icos, llenos 

de compli cidad con e l lector. 
La biblio/eca, un espacio de convivencia 

es un libro que rebosa ex perienc ia directa, 

autentic idad y saber hacer, un libro por 

tanto co n cuya lectu ra se ap rende y se pien

sa, un libro que du rante mucho ti empo ense
liará buena bib li oteconomia y buena peda

gogía a quienes se acerquen a él, como lo 

hicieron los libros de a lgunas de las perso

nas a qu ien Mercé Escardó reconoce como 

maestras: bibliotecarias como Concepc ió 
Carreras, A urora Díaz Plaja, o pedagogos 

como Freire, Ivan IIli ch o Fre inet, pensado

res que creyeron en la ed ucación fuera de la 
escuela, en lugares de libertad y responsabi

lidad como las bib l iotecas. 

José A. Gómez Hernández 

La editori al Trea nos o frece un nuevo 
titulo de su co lecc ión Biblio/economia y 

Administración Cul/ural, es pec ia lizada 

como es bien sabido en publi cac iones sobre 
biblioteconomía, documentación, archivísti

ca e hi storia de la cultura esc ri ta. 

El libro de Diego Nava rro, de tan suge

rente titulo, es un espejo de sus inquietudes 

e in tereses como investigador, y de su dec i

dida apuesta por la interdi sc iplinariedad. De 
ahi la dificul tad de de fi ni r este trabajo, que 

ca be encuadrar dentro de la hi storia de los 
archi vos, de la hi storia de la arc hi visti ca y, a 

mi modo de ver, sobre todo, de la historia de 

la cultura escrita . En rea lidad , lo que encon

tramos a lo largo de estas páginas son e la

boradas y documentadas re fl ex iones sobre 

la rea li dad de los archi vos españo les de los 
s iglos XV I Y XVI I, sobre las prácticas 

archiv isticas en ell os desarroll adas, sobre 

sus fu nc iones, pero tamb ién sobre e l imagi
nario construido en torno a los archi vos y 

sobre su dimensión simbóli ca; en defin itiva, 
prácticas y representaciones, co nceptos tan 

queridos a los hi storiadores de la cultu ra 

escrita, ap licados a los propios archivos y 
- claro está- a los testimon ios escritos en 
ellos conse rvados. Esta vo lun tad de integra
ción y esta mirada histo ri ográfica nueva 

- " pol iédri ca", nos dice e l prop io autor

so bre e l mundo de los archi vos co nstituyen 

uno de los va lores prin cipa les de la obra . 
Su co ntenid o, densis imo co nteni do, es 

d ifi cil de s inteti zar en un as pocas li neas. 
"Arsenales de autoridad", es la conocida 

- y debatida- ex pres ión qu e e l maestro 

Henri Bautier aCUlió para caracteriza r a los 

archi vos de estos siglos. Pues un auténtico 

arse nal de in fo rmación y de erudi c ión es 

lo que encontramos en este li bro ; informa

c ión muy bien documentada y obtenida a 

parti r de la consulta de fu entes muy diver
sas: en primer lugar, una bibl iografía 

exhausti va, variada y l11u y actuali zada; y 

j unto a e ll a, un conjun to heterogéneo de 

fuentes primarias (documenta les, legi s lati
vas, narrat ivas, pero también - y es lo más 

novedoso- textos litera ri os y tes tim onios 
ico nográficos, heráldi cos y emblemáticos, 
etc). 
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Con estas sólidas bases el autor ha cons

truido una obra origi nal y sugerente, estruc

turada en siete capítulos, de be ll os títul os 
que no vamos a repeti r aq uí. 

El primero es un cap ítulo introductorio 
donde se nos traza un breve estado de la 

cuestión sobre la hi stori a de la archi vística 

y/o de los archi vos y se dan a lgunas pi stas 
para una posible renovación metodol ógica 

en estas di sciplinas. 

El segundo gira en tomo a la aparición 

desde e l siglo XVl , cuando se conso lida lo 

que se ha dado en llamar "civili zación del 
escrito", de una clara concienc ia de la nece

sidad de l archivo, como instrumento al ser
vicio del Estado Moderno pero también 

como consecuencia de la actua lidad que 

cobra el tópico de la escritura como remedi o 

de la memoria humana ("ve rba vo lant, 
scripta manent"). 

En e l capítulo tercero se analizan la inte

grac ión de l archi vo en el plano s imból ico 

institucional y los mecan ismos de "coacc ión 
suave" que el Estado ejerce a tra vés del 

archi vo, condi cionantes a su vez de la ima

gen que se genera en torno al mismo, presi

dida por tres ideas clave: las de patrimonia

lidad, secretismo e innaccesib ilidad. 

El cap ítulo cuarto aborda las funciones 
de l archi vo en la Edad Moderna. Frente a 

visiones simp li ficadoras hoy en día puestas 
en tela de juicio, el autor demuestra cómo 

los archi vos de los siglos XVI-XVIII estu

vieron integrada y simultáneamente a l serv i

c io de la admini stración, del gobierno y de 
la hi storia . Esta triple func ión se re fl eja 

tanto en las competenc ias exig idas a los res
ponsables de los archi vos como en la propia 

persona lidad de los archi veros de la época 

cuyas trayectorias vita les y profesiona les 

conocemos. 

En el capítulo quinto, y sobre la base de 

normas, reglamentos de archi vo y otros 

documentos coetáneos, se nos in forma 

sobre aspectos diversos relati vos a las prác
ticas archivísticas desarro ll adas en estos 
siglos (clasifi cación y custodia de los docu
mentos, índices e instrumentos de descrip

c ión, etc.). 

Con e l capítulo sexto vo lvemos al ámbi 
to de lo simból ico, en este caso, a la dimen
sión ceremonial de los propios espacios 
arq uitectónicos habilitados para archi vo, 

que se ejemplifica con un caso concreto: e l 
archi vo del reino de Aragón, cuya ubi cación 
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OIEGO NAVARRO 80NILLA 

La imagen del archivo 
representación y funciones en España 

(sigtos XVI y XVII) 

, 

en e l palacio de la Diputación no es en abso

luto casual, como muy bien nos explica el 
profesor Navarro. 

Por fin , en e l capítu lo séptimo se trata de 

una práctica hab itua l a lo largo de los s iglos: 
la dampnatio memoria e, la destrucción 

consc iente de archi vos y documentos, de la 

que se alegan algunos ejemp los acaecidos 
en el s. XVII. En este caso se trata de accio

nes dirigidas co ntra archi vos nobi liarios 
que, en medio de ep isodios de fuet1e con

fli cti vidad socia l, se consideran como sím

bolos del poder y de la op resión señorial. 
La obra se cierra con un interesante apén

dice documental, compuesto esencialmente 

por textos inéditos, y con una exhaustiva 

bibl iografia. 

Con estas lí neas he pretendido exponer 
simplemente el hil o conductor de l libro, no 

los mú ltiples temas en él tratados. E l lector 

encontrará en cada una de sus páginas un 
sinfin de datos, informaciones, testimoni os 

y re fl ex iones, en algunos casos tratados 

como más pro fu ndidad, en otros a modo de 

s imples pinceladas. Pero eso significa que 

este libro abre nuevas vías y nuevos hori

zontes a la in vestigac ión en histori a de los 
archivos españoles. 

Termino por tanto recomendando la 

lectura de este libro, una lectura reposada 
y re fl ex iva que provocará seguro en los 

lectores esa atracc ión y ese magnetismo 
por los arch ivos que se mencionan al pri n

cipi o del li bro y que e l autor, s in duda 
a lguna, siente. !el 

Pilar Azcárate Aguilar-Amat 
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Exposición colectiva de ilustradores 
"Mira qué te cuento" 

El pasado 14 de abril se inauguro en el 

Centro Cultural de l Matadero en Huesca la 
exposición colectiva de ilustradores " Mira 

qué te cuento" . Se trata de una idea que 

surgió durante un encuentro entre profeso

res de la Universidad de Zaragoza y e l 

Grupo de Lectura Ancora y que se hi zo 
posible gracias al patrocinio del Gobierno 

de Aragón, Anaya y Edelv ives. Se quería 
reunir a un abanico de ilustradores, rela

cionados de a lgú n modo con la Comuni

dad de Aragón , y que hubi esen trabajado 
en los ámbitos de la LlJ. " Un salto de l 

libro a la pared" -como dice Ana G. Lar

titegu i, comisaria de la exposición, en el 
pró logo del catá logo- con el que los vis i

tantes de la muestra han podido di sfrutar 
de l talento de 30 arti sta aragoneses. Los 

ilustradores que han expuesto han s ido: 
Bernardo Vergara, Davi d Ve la, Joseph 

Antoni Tassies, Javier Solchaga, Antoni o 

Santos, Oscar Sanmartin, Javier Sáez Ca s

tán , Antonio Postigo, Carlos Pérez Azna r, 
Miguel Ánge l Pé rez de Arteaga, Álvaro 

Ortiz, Ca rl os Ortín, Fernando Martín 
Godoy, David Maynar, Ana G. Lartitegui , 

David Guirao, Alberto Gamón, Luis Gra

ñena, Is idro Ferrer, Antonio Fernández 

Mol ina, Jesús Cisneros, Nacho Casanova, 

Noemí Cal vo , José Luis Cano , Pab lo 

MIRA QUÉ TE CUENTO 

ILUSTRACIONES DE 30 ARTISTAS ARAGONESES 

Cano, Calpurnio, Pablo Ca lahorra, Sil via 

Bautista , El isa Argu ilé y Alberto Aragón. 

Desde primeros de mayo, y tras despedir

se de su primer emplazamiento, la muestra 

estará itinerando por las princ ipales biblio
tecas aragonesas hasta el 30 de septiembre 

de este año. ~ 

Pantalia. Gestión Cultural 
La Colina, 1 - 50190 Zaragoza 
W976 780 390 

Nuevos materiales educativos de 
Amnistía Internacional 

El Equipo de Educación en derechos La segunda unidad didáct ica tiene como 

humanos de la Sección Española de Amnis- meta dar a conocer y sensibi li zar sobre la 
tía Internacional acaba de elaborar dos nue- utilización de menores - los llamados "niños 

vos materi ales de apoyo a educadores. Se y niñas so ldado"- en di stintos con fli ctos 
trata de dos unidades didácticas que se pue- armados. ~ 

den descargar directamente desde la página 
http: // IVIVIV . es. a m n es ty. o rglte m a si ed" e al 
materiales.shtm. La primera de ellas trata 

sobre los videoj uegos; su objetivo es refle

xionar sobre los aspectos negativos que pue
den transmitir el contenido de algunos de 
ellos. Las acti vidades están desti nadas para 
e l alumnado de Primaria, Secundari a , 
Bachillerato y para sus madres y padres. 

Amnistía Internacional. Sección Española 
CI Fernando VI , 8_1 0 

28004 Madrid 
W913101277 
~913195 334 
6Dequipo.educacion@es.amnesty.org 
Q http://www.es.amnesty.org 
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Literatura Infantil y Juvenil en Radio 
Asturias 

Todos los sábados, entre las 13 y las 

13.30 horas, en Radio Astu ri as (Cadena 

SER), dentro del programa " Astu ri as, Fin de 

Semana" que dirige Loreto Matill a, se con

tará con un espac io dedicado a la literatura 
infantil y juvenil. Se comentarán obras, se 

harán reseñas de novedades, se tratarán 

temas de actualidad, se entrevistará a auto
res, etcétera. Esta sección rad iofónica estará 

a cargo de l maestro, bibl iotecario escolar y 

director de la rev ista Piel/ero, Juan José 

Lage Fernández. 

Con la puesta en marcha de esta sección 

se pretende, no só lo la promoción de la lec

tura y de los libros di ri gidos a los jóvenes 

entre las fam ili as, también la potenciación 

de las Bibliotecas Esco lares. ~ 

Radio Asturias 
el Asturias, 19, bajo 
33004 Oviedo 
~985 236 823 
~985 272 924 

CD-ROM con los Materiales para el 
Servicio de Biblioteca Escolar de la 
Delegación Provincial de Málaga 

La Delegación Provinc ial de Má laga ha 
editado recientemente un CD-ROM titu lado 

Recursos para la organización y dinamiza
ció" de la biblioteca escolar. Se tTata de un 
material elaborado por José García Guerre

ro, José Manuel Luque Jaime y Man uel 

Muros Guerrero y que incluye todos los 

recursos realizados por el Plan de Bibl iote
cas de la De legac ión (boletines, monogra

fias, etcétera) desde nov iembre de 2000 a 

septiembre de 2003. 
La organi zación del contenido está 

estructurada en cinco bloq ues: Pl an Prov in

c ia l, Fundamentos (co ncepto, 
modelo de biblioteca), Organi

zac ión y Automatizac ión, 

Dinamizac ión (fo mento de la 
lectura, ed ucac ión en informa
c ión) y OtTOS Recursos (bib lio

tecas, publ icaciones peri ódicas, 

organi zac iones, editoriales). 

programa CLlC (que se incl uye en el CD). 

A este conjunto de ini c iati vas se le ha deno
minado FUBE (Formación de Usuarios en 

la Biblioteca Esco lar) y tiene e l objetivo de 

fomen tar la autonom ía del alumnado como 

usuario de los recursos de información que 

podrá ha ll ar en la biblioteca en diferentes 

formatos y sop0l1es. 
Además en la pági na web del Plan 

(http ://www.juntadcandalucía.cs/avcrrocs/bibliotc 
cacscolarl), junto con los otros recursos di s

ponib les, los "ciberinteresados" van a 

encontrar una nueva sección sobre Necesi

dades Ed ucativas Especiales. En ella existen 

reseiias de li bros de interés, las guías ed ita
das por al consejería de educación , docu

mentos de ayuda, etcétera. ~ 

Junta de Andalucía 
Delegación Provincial de Málaga 
Consejería de Educación y Ciencia 
Avda. de la Aurora, 47 
Edificio de Servicios Múltiples 
29071 Málaga 

!'¡\nA I~I\ ORGi\N1Z¡\C IÚN y U IN¡\I\.·IIZAC I ÓN 
DE LA HIHLlOTECA ESCOLA I~ 

j" ..... G.,,' 1,1 (.,,,,,,,,,<) . I,,~,' ,\1.""",1 I '''I''~' l.,,,,,,· 
\1."",,,, """", ( ... ",,,.,,, 

Se ha añadido tambi én una 

prog ramac ión de acti vidades 
para el alumnado. SOI1 acc iones 

de formación de usuarios para 

Educac ión lllfantil , Primaria y 
Secundaria e laboradas en e l 

~951 038005 
Q http://www.juntadeanadalucia.es/educacionyciencia/ 
malaga/bibliotecas 
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Bibliotelandia. Boletín de la biblioteca 
escolar del CEIP Miguel Servet de 
Fraga (Huesca) 
Sus 15 años, 50 números contados por Mariano Coronas 

A fina les de 1989, e l duende " Bibli a" y 

el hada "Teca" sa ludaban al alumnado y a 

las familias del colegio en e l número I de 
una publi cac ión trimestral. Los dos persona

jes imaginari os unían su magia y su esfuer
zo, en un cuento sencillo, para formar la 

palabra BIBLI OTECA. Aquel país imagi na

rio, en el que vivían "Biblia" y "Teca" 
acabó llamándose Bib/io /e/andia. Lo di fi c il 
de un boletín o de una revista no es hacer los 

primeros números ; lo complicado es encon
trar fu erzas y argumentos para mantenerl a 

acti va diez, quince, veinte aiios. Todas las 

personas que animamos este tipo de cauces 

de comunicac ión y di vul gac ión lo sabemos 

bi en. Por eso, cuando se ll ega a a lguno de 
esos números " redondos": e l 25 , el 50, el 

75 , el 100, etcétera, un o s iente ciel1a sati s

facción y qui ere comunica rla a los demás. 

Nuestro boletí n de la biblioteca ha cum plido 
15 alias de ex istencia y ha publicado rec ien

temente el número 50, con una edic ión 

especia l de 20 páginas en la que Se cuenta 

con numerosas colaboraciones de maestras, 

niIias y nilios, madres y una decena de per

sonas que dirigen o co laboran Illuy acti va

mente en diversas revistas que se ocu pan de 
los libros, la lectura y las bi bli otecas en la 

geografia naciona l. 

Una revista es siempre una oportun idad 

de expresión , de lectu ra y de co muni cación. 

La colecc ión de todos los números publ ica

dos sue le ser una parte de la hi stori a de la 
ent idad que la edita y una manera de fijar 

acontec imientos cul turales, reflex iones, opi
niones, nombres, acti v idades organizadas ... ; 

una manera de sa lvarl os del olvido, una 

fo rma de luchar contra e l paso del ti empo 
que todo lo diluye o meteori za en fragmen

tos inconexos. Una revista es también un 

entrañable documento de divu lgación y de 
interca mbio con otras " rev istas amigas", 

con quienes comparte algunos objetivos. 
Fruto de ese intercam bio, crece mos y nos 
an imamos a seguir, aun cuando, en ocasio

nes, las fu erzas qui eren aba ndonarnos. 

Cada número de Biblio /e/alldia ha pre
tend ido recordar a la co muni dad esco lar que 

la bibl ioteca escolar del colegio está ab ierta 

y ofrece todos sus conteni dos a l préstamo y 

curios idad de niñas y ni ños, maestras y 
maestros y famili as. Es un recordatorio tr i

mestral de todo e ll o, pero también cuenta 

las acti vidades que Se impulsan desde la 

biblioteca escolar; recoge algunas colabora

ciones sugerentes del alumnado; reco mien

da algunos libros para escolares o para adul
tos; da cuenta de los acontecimientos cultu

rales más significativos de ese trimestre y 
ofrece algunas citas lectoras ll enas de sens i
bilidad. Qu iere dejar constancia de que esta

mos por animar a leer, como una prácti ca 

que apuesta por la pausa, la concentrac ión y 

la refl ex ión, po r encima de la bull a, de l grito 
y la estri denc ia. 

Bib/io/e/andia es, en defin it iva, el país de 

los libros; esos objetos activadores de la 
imaginac ión en los que viven una inagotable 

legión de amigas y ami gos invisibles: " Los 

hay con nari z larga, con barba y sombrero; 

con a fil ados dientes, con cara de perro; 
melenudas y ca lvos, astutas y fi eros; tími 

dos y ma lvadas, blancos y negros; las hay 
con co letas, sensibles y tiern os; viajeras sin 

rumbo, intrépidas y aventu re ros; gloto nas 

incorregi bles y auténti cos fi deos; pací fi cas y 

nerviosos, generosas y feos; los hay con alas 

y pico, con plumas y pe lo; con rabo y con 

cresta, con lengua y veneno; buenos y 
malos, grandes y pequeños; de li cadas y 

sanos, fi e les y sinceros ... y mu chas, muchos 

más que ahora no recuerdo .. . " 

Queremos man tener fresco y saludabl e 

ese "país" y esperamos seguir por la misma 

senda, alumbrando nuevos sueños y nuevos 

bib/iole/cllldias . El 

Mariano Coronas Cabrero 
(Coordinador y animador de Biblio!elandia) 
CEIP Miguel Serve! 
el Valencia, sIn 
22520 Fraga - Huesca 
EiDmcoronas@boj.pntic.mec.es 
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Bibliotecas 
Públicas 
Mu nicipa les 

PRESENTA 

LA 

AVENTURA 
DELEER 

PATIO O, LUCES . 
de la D1PUTACIOU de ALttERIA - -, 

Ji 
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Guías de lectura y otros productos 
bibliotecarios 

Con motivo del Día del Libro las Biblio- Un buen trabajo, con unas buenas y nece-
tecas Públicas Municipales de Madrid sarias intenciones. 
han editado el folleto La aventura de leer 
para orientar a padres y madres en las lectu-
ras de los más pequeños. En él se dan con-
sejos de cómo ayudarles a leer y se explica 
qué tipo de libros son más recomendables 
según grupos de edad. Además se incluye 
una selección bibliográfica de lecturas para 
los padres con volúmenes de psicología 
infantil , autoayuda, trato con los hijos, etcé
tera, y otra de lecturas recreativas para los 
más pequeños. 

Ayuntamiento de Madrid 
Bibliotecas Públicas Municipales 
CI Conde Duque, 9 y 11 
28015 Madrid 
W915 885 724 
S':lbibliotecam@munimadrid.es 

La Biblioteca Pau Vi/a y la Plataforma 
Aturem la G uerra, ambas de Molins de 
Rei (Barce lona) han elaborado una maleta 
viajera de materiales que tiene como objeti
vo "ofrecer ayuda a educadores y padres a 
través de una selecc ión de cuentos y novelas 
juveniles que faci lite la tarea de hablar de la 
guerra con los niños y niñas sin tabúes, sin 
falsear, con un lenguaje adaptado a la edad 
de los niños, sin dramatismos pero tampoco 
banal izando". La maleta, que se ofrece en 
préstamo por ahora exclusivamente a cen
tros educativos por un periodo de tres sema
nas prorrogables, contiene: 

una selección de cuentos y novelas juve
niles que tienen como tema la guerra y la 
paz, la solidaridad, la tolerancia, la nego
ciación y el derecho a la diferencia indi
vidual (para lectores de O a 14 años) 
un dossier que recopila experiencias de 
animación llevadas a cabo en aulas, etcé
tera, para sugerir ideas sobre cómo traba
jar los libros 
ejemplares de la guía de lectura Aturem 
la guerra 
cuaderno en el que se propone a los usua
rios de la maleta para confeccionar el 
"diario de viaje de las emociones" que 
han despertado los diferentes materiales 
propuestos 
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Biblioteca Pau Vila 
PI. Tarradellas, 1 
08750 Molins de Rei - Barcelona 
W936801681 
S':lbibmolins@svl.es 

La Diputación de Almería y la Asocia
ción ALlN (Amigos/as del Libro In fanti l), 
aprovechando que en el año 2005 se van a 
celebrar en Almeria los Juegos del Medite
rráneo, han ll evado a cabo durante el pasado 
mes de marzo una exposición de obras de 
ilustradores de L1J Como material promo
cional de la actividad se han editado 60 nai
pes que representan las ilustraciones 
expuestas. Éstas se han dividido en dos par
tes que hay que unir y en las que se mezclan 
conceptos deportivos (esgrima, maratón, 
lanzamiento del disco, etcétera) con la lec
tura, las letras y los libros. La calidad de los 
trabajos es indudable, porque indudable es 
la ca lidad de los arti stas selecc ionados 
(entre otros Fuencisla del Amo, Ana G. Lar
titegui , Emi lio Urbeaga, Mikel valverde, 
Francisco Meléndez, Fernando Krahn, 
Francesc Rovira .. -l-

Amigos del Libro Infantil 
CI Juan de la Encina, 8, 4° 4' 
04006 Almería 



La reciente boda rea l en España también 
ha tenido reflejo en el trabajo bibliotecario 
real izado en la Biblioteca Pública Provin
cial Infanta Elena de Sevilla. La gu ía de 
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lectura in fantil titulada Y comieron perdices 

se ha encargado de recoger libros sobre 

príncipes y princesas, películas sobre "rea

les" asuntos y algunas direcciones de Inter

net relacionadas. Poniendo los pies en e l 
suelo, nos encontramos con otra guía, en 

este caso para e l púb li co juveni l, llamada 
Sentido y Sensibilidad, que trata sobre pen

samiento, sentimientos, ética , filosofía, 

voluntariado ... 

Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena de 
Sevilla 
Avda. María Luisa, 8 
41 013 Sevilla 
sDaltagracia.lesmes@juntadeandalucia.es 

y para ab rirnos el apetito desde las 

Bibliotecas de L'Hospitalet (Barcelona) 

nos han mandado la guía Els secrets de la 

bOl1a cuina ... són a les biblioterques. Se trata 
de un gran trabajo de recopilac ión de todo 

tipo de referencias bibliográficas en los que 

el arte de cocinar y comer son protagonistas. 

Todo e ll o aderezado con citas que sobre este 

apetitoso tema se han escrito. Libros de 
cocina típicos y atíp icos para grandes y 
pequeños, coc ina de otros países, cocineros 

y restaurantes, la cocina en e l cine, en la 
nove la negra, etcétera. Además esta acción 
se va visto reforzada con la rea lizac ión de 

a lgunas otras acti vidades como cha rl as 
sobre recetas exóticas, coc ina desde los 
romanos a la Edad Media, etcétera. 

Biblioteca Central Tecla Sala 
Av. de Josep Tarradellas, 44 
08901 L'Hospitalet 
ir932 602 484 
ttlb.hospitalet.ts@diba.es 
Q httpl/www.l-h.es/biblioteques 

2004 es el ajio en e l que se celebra el cen

tenari o del nacimiento de los escritores Juan 

Gil -Albert y Pab lo Neruda, así como de la 

aparición de l primer Peter Pan. Estas efe
mérides han sido "aprovechadas" por las 

Bibliotecas Públicas de Mislata (Valencia) 
para editar tres guías de lectura. En las de 

Neruda y Gi l-Albert se han plasmado sus 

biografian, as í como un li stado de los libros 

que de ellos y sobre ellos los usuarios pue
den encontrar en las estanterías de estos 

centros bib li otecari os. En la del personaje 
vestido de verde, más conoc ido por el nom

bre de Peter Pan, se han recogido unas bre

ves notas sobre el auto r, James M. Barrie, 
as í como un texto sobre el s ignificado pro

fundo que esconde e l paso del mu ndo de la 

infancia a la madurez. Esta última guía es 

rematada con una bibliografia de las di stin
tas versiones que sobre Peter Pan ex isten en 

las bibliotecas tanto para el público infanti l 
como juven il. 

Biblioteca Central de Mislata 
Plaza 9 de octubre, s/n 
46920 Mislata - Valencia 
ir963 990 270 

Desde la Biblioteca Infantil de Mon
dragón nos han mandado la guía de lecturas 

recomendadas para el verano Biblioporrak 
(en castell ano Biblio-
vacac iones). Como 

años anteriores las di s

tintas bibliotecas de la 

zona han se leccionado 
títu los, la mayoría en 

euskera, para que los 
más pequeños y los 
adultos di sfruten de la 

lectura en playas, pi sc i

nas o debajo de la som
bra de una higuera. ~ 

Ayuntamiento de Mondragón 
Biblioteca 
Monterron Jauregia 
Zarugalde' Kalea, 2 
20500 Mondragón 
ir943 770 105 
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Plan de Fomento de la Lectura "Un 
libro es un amigo" 

La Diputación de Badajoz y la Fu ndación 

Germán Sánchez Ru ipérez han firmado 

reci entemente un protocolo de colaboración 

para la realizac ión de Acciones Formativas, 
Interca mbio de Información y Desarroll o de 

Programas, dentro de l cual se ha suscrito un 

Acuerdo Específico que tiene como objeti

vo la creación de un Plan de Fomento de la 

Lectura 2004 en las bibliotecas públi cas, 

para dieciséis loca lidades de entre mi l y 
veinte mil habitantes de la provincia de 

Badajoz (Olivenza, La Zarza, Va ldetorres, 
Mi randi ll a, Usagre, Santa Ama lí a, Azuaga , 

&d- [ cke.. ~ .. [_ 11_' ~ _ 
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Vil lagonzalo, Bienven ida, Granja Torreher
masa, Berlanga, Medell ín , Valverde de 

Mérida , Guareña, La Haba y Ll enera) 
Este plan lleva por nombre "Un libro es 

un am igo" e incl uye la rea li zación de UIl 

cuentacuentos, un encuentro con un autor y 
una ex posición en cada uno de los muni ci

pios elegidos este año. 

Para ofrecer el mejor serv icio posible se 

ha diseñado y puesto en funcio namiento una 
página web (www.unlíbrounamígo.ínfo) cuyos 

contenidos ofrecen informac ión detallada 
de los cuentacuentos, las expos iciones, los 

autores y los pueb los en los que se desarro

llan las actividades. Además, se puede con
sultar una completa agenda desde la que 

visuali zar cada evento con todo luj o de deta

lles. ~ 

Diputación de Badajoz 
Felipe Checa, 23 
06071 Badajoz 
~924 212 400 
FGSR 
CI Peña Primera, 14 y 16 
37002 Salamanca 
lii'923 269 662 

I 1'l>923 216 317 

Itinerario literario de las Biblioteca de 
Barcelona dedicado a Dalí 

Con mot ivo del Afio Da lí 2004, las 

Bibliotecas de Barcelona han organizado un 

iti nerari o literari o úni co. De abril a ju lio, 
cada sábado por la maiiana, se ha pod ido 

conocer la relación de Dalí y la ciudad de 
Barcelona a través de un paseo a los dife

rentes espacios de la ciudad vincul ados a l 

gen ial pintor. 

La ruta permitió visitar algunos de los 
edificios más emblemáticos de Paseo de 
Gracia y otros espacios ga udinianos conoc i
dos; además se vio la importancia de la 
comida en la obra dalini ana paseando por el 

Mercado de la Boquería, en plenas Ram
blas, y se hizo un salto en el tiempo para 

conocer la calle Petritxol, auténtico motor 
de aIte y centro galerista por excelenc ia de 
la ci udad . También se paró en el Círculo 
Artísti co de l Liceo para conocer la re lación 

de Da lí y el teatro y se visitó la histórica 

Biblioteca Francesca Bonnemaison, inaugu

rada en 1909 y considerada la primera 
biblioteca de Europa creada por mujeres y 

para muj eres . Los paseos se rea lizaron en 
compañía de un historiador de l arte y un 

actor. 
Los itinerarios literarios de las Bibliote

cas de Barcelona surgieron en 1998 con el 
objetivo de fomentar la lectura de manera 
divulgativa y original. Éstos siempre está n 

relacionados con espacios de la c iudad de 
Barce lona y figuras literarias nacionales e 
internac ionales (Larca, Orwe ll , Machado, 

etcétera). ~ 

Consorci de Biblioteques de Barcelona 
lii'933 161 242 
Q http://www.bcn.es/icub/biblioteques/ 
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Mensaje para el Día Mundial del Libro 
2004 en Castilla-La Mancha 

Cada año un escritor vinculado con la 

región de Castilla La Mancha rea li za un 

mensaje instituc ional en torno a este Día 

(23 de abril ). En esta ocasión fue la ciuda

drealeiia Ángela Va ll vey, ganadora del Pre

mio Nadal en 2002. 

Elogio de la poesía 

"Ezra Pound escribió una vez que "con el propósito de tranqui lizar al lector poco 

intelectual, diré de inmediato que no deseo confundirle haciéndole leer más libros, sino 

permitirle leer menos con mayor provecho (y estoy dispuesto a discutir este punto con 

los libreros)". Algo así se podría decir aquí respecto a la lírica, pues no seré yo quien 

trate de aumentar "el trabajo" que la lectura supone para algunos, para aquellos que 

aún no han descubierto que, en realidad, la lectura es un placer vincu lado al conoci

miento del mundo y del alma humana, no un engorroso encargo de educadores y auto

ridades cultura les. La intención de este pequeño elogio a la poesía es sencillamen te 

contagiar mi ent usiasmo por el arte poético a quienes lean estas líneas, invitarlos a 

abrir la puerta que conduce a su reino secreto -aunque paradójicamente esté a la vista 

y al alcance de cualquiera-, plagado de maravillas y delicias que enriquecerán su v isión 

del universo y de ellos mismos. 

En el siglo XIX, la superioridad de la prosa respecto a la poesía fue más que eviden

te. En el XXI, la preponderanc ia es de la te levisión y sus prosaicas verdades. Personal 

mente, no me resigno a formar parte de los que tienen tamañas preferencias porque 

sospecho, como diría Housman, que no hay ninguna verdad demasiado valiosa, ningu

na observación demasiado profunda, ningún sent imiento demasiado exaltado que 

pueda ser expresado en prosa; y porque me parece que la vida está llena de milagros, 

de cosas hermosas y sagradas, y que la poesía es un instrumento inigua lable para 

hacernos conscientes de el las, para dirigir nuestras voluntades hacia lugares con un 

poco más de luz que estos donde normalmente habitamos. 

Pasen, pues, y disfruten de la poesía a versos, a manos, a páginas llenas. Pasen y 

lean: no se arrepentirán nunca". ~ 

Nueva publicación de Los 
sueños de cada uno 

Como resultado del " IV Certamen de Re latos COl1os e 

Ilustración" de la Bibl ioteca Pública M unicipa l de Zamora 

nos llega ahora la publ icac ión Los sueRos de cada l/no. En 

ella aparecen los trabajos de narrativa corta e ilustración que 

resulta ron premiados (tres en cada caso) en esta cuarta ed i

ción. Los relatos premiados fueron Quién pretende a Pal/lo 

Mercader de Pablo Rodríguez Medina, UI/a empresa eleva

da de Sara A ntuña Cerredo y El/ celuloide de Mm'celo 

Luján. Respecto a las i lustraciones han resultado elegidas 

Perdida en l/na ciudad desconocida de Rebeca Martín Pelá

ez, El dOll/ingo de CarbclI/cita de Belén Rodríguez Gonzá

lez y El/ el centro de Jimmy Fernando Rivera Pinzón. ~ 

Ángela Vallvey 

Biblioteca Pública Municipal de Zamora 
Avda. de Galicia, 32 
49024 Zamora 
~980 510 432 
,§980 520 1 01 
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LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Claire Franek (texto e ils.) 
El desastre 
Caracas: Ekaré, 2002 
Col. El jardín de los niños 
Álbum 

Henriette Bichonier 
La bruja piruja 
11. de Pef 
Trad. de Juan Ramón 
Azaola 
Zaragoza: Edelvives, 
2004 
Primeros lectores 

~brl" To:ro:. AndMltno 

El país 
de Juan 

María Teresa Andruetto 
El país de Juan 
lis. de Gabriel Hemández 
Madrid: Anaya, 2003 
Col. Sopa de Libros 
A partir de 10 años 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA -142.2004 

Novedades 
Recomendados 
Álbum 

Esta cuidada co lección, qu e brinda a pri- tratan de ll egar, hasta las obras en la can etera 
meros lectores buenos libros ilustrados con o la impac iencia de los otros cond uctores, va 
textos suge rentes, se ofrece en un formato 

modesto - tapa blanda y ta maño cuadrado 

mediano- que, de otra manera, bien podrian 

ser á lbumes de gran bell eza a pesar de su sen

cill ez. Sin embargo, la propuesta es múltiple, 

también por la variedad de hi stori as y temas 
que ofrece. Éste titulado El desastre habla de 

un accidente de tráfico donde, a la manera de 
un dominó cuya primera pieza hace caer a las 

demás, e l camión que no fre na a ti empo 

desencadena una serie de peripecias circul a

torias. Desde la policía o la ambulancia que 

Recomendados 
Primeros lectores 

De este divertido tándem de escritora crea

tiva e ilustrado r cómico, esta editoria l ll eva 

ya rescatados dos li bros que se publ icaron en 

Altea: El mons/rllo peludo, un c lás ico qu e 

muchos ateso rábamos, y El regreso del 
monstruo peludo. Dos excelentes libros para 
lectores que se in ician y buscan a lgo más que 

lecturas seri as. En este nuevo título , una bruja 

va a un colegio sólo con la intención de 

secuestrar niiios a los que devora inmisericor-

Recomendados 
A partir de diez años 

incrementando la tensión hasta un punto 

donde nadie sabe cómo va a terminar la cosa: 

cuando los animales de un zoo se escapan del 

camión que los transporta aumentan definiti 
vamente el s ingu lar caos. A l final todo se 

desaba rata, pero iqué alivio para el lector 
cuando descubre que todo pasa en la hab ita

ción de unos niñosjugando! Interesante acer

camiento a la mirada de un niño a sus juegos, 

que introduce a los lectores a un mundo no de l 

todo desconocido y, s in embargo, sorpren
dente y novedoso. Ana Garralón 

de. Ante el temor de ser secuestrados, los 

niños dejan de ir a la escue la y se convierten 

en unos maled ucados tan insoportables que 

los padres prefieren el riesgo de que sean rap
tados a tener que aguantarl es durante todo e l 

día. Pero, ¿qué ocurre cuando la bruja secues
tra a dos hermanitos que se pasa n el día 

haciendo bromas de palabras? Una muestra 

de buen humor que ayudará a los más peque-

ños a di sfrutarde la lectura. Ana Garralón 

Con el estilo pausado y lírico que le qlll er otro país donde no resul ta difici l 

caracteri za, se presenta María Teresa 

Andruetto en nuestro país con esta novela 

corta pero densa y emocionante sobre la hi s
toria de un chi co y una chica cuyos caminos 
se encuentran en la gran c iudad, en el ci ntu

rón de la gran ciudad, y cómo deshacen el 
camino que un día marcaron sus padres 

huyendo de la vida rural para regresar a ell a. 
Son dos histo ri as que en un punto del relato 

se convierten en una dándole una simetría y 
equilibrio que supera la denuncia de unas 
vidas miserables. Frente a un país devastado 
- metáfora de la Argentina actua l o de cua l-
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encontrar una situación similar- Andruetto 

se concentra en las vidas de los muchachos, 

en la búsqueda de su propio camino y, sobre 
todo, en el riesgo para cambiar un destin o 
marcado. Su prosa, que casi se acerca a la 
poesía por su contención y precis ión, le da 
al li bro el ambiente que neces ita, en un pai
saje donde todo escasea. Esta escritora es 

autora también de uno de los libros más 

interesantes de la literatura argentina, St~¡: 
fano, donde relata la peripecia de un mucha
cho itali ano que emi gra a Argentina. 

Ana Garralón 



Eisa Bornemann 
Queridos monstruos 
(10 cuentos para 
ponerte los pelos de 
punta) 
lis. de Osear Delgado 
Madrid: Alfaguara, 2003 
A partir de 10 años 

Armando Quintero 
Un lugar en el bosque 
lis. de Manuel Pizcueta 
Sevilla: Kalandraka 
Andalucía, 2004 
Col. Tiramillas 
A partir de 10 años 

Paloma Bordons 
Sombra 
Madrid: SM, 2004 
Col. Barco de Vapor 
A partir de 12 años 

Eisa Bornemann es una escritora argenti

na de larga y reconocida trayectoria. Uno de 
sus primeros li bros, Un elefante aCl/pa 
demasiado espacio, publi cado durante la 
dictadura argentina, fue prohibido por inci

tar al desorden. En los últimos años esta 
escri tora, que ha recibido numerosos pre

mios, se ha especializado en li bros de terror 
y de miedo. Otro de sus libros más intere

santes es ¡Socorro! (J 2 cuentos para caerse 
de miedo). En estas historias incluye ele-

LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

cotid ia na y no nos piden permiso para 

irrump ir. Siempre digo que cualquier tema 
puede integrar un texto dedicado a los chi

cos y que depende de cómo se lo enfoq ue y 
para qué. El escritor que destina su produc

ción a l público infa ntil no puede olvidar el 
perfi l psico lógico de sus lectores, de acuer

do a las dife rentes edades. Es claro que lo 
que puede producir temor a un chico de 

siete años no es exactamente lo mismo que 

lo que pelt urba a otro de once. Orientada 

mentas fa ntásticos, otros de terror y a lgunos por estos conceptos es como escribí algunos 

de absurdo, lo que hace que su estil o sea cuentos ' de miedo' para los más chiqu itos 
fluido y, a la vez, roce casi el humor, pues (Loba rojo, Caperl/cita Feroz O Cl/ento con 
una parte de su encanto res ide en esa falsa miedo, pa ra citar só lo algunos botones de 
promesa de poner los pelos de punta. En una muestra). Básicamente, creo que se trata de 

entrev ista donde se le pregunta por los tomar en cuenta a los ni ños como genuinos 

temas de sus li bros, responde: "El amor, el interl ocutores". 

humor, el horror, fornlan parte de la vida Ana Garralón 

Este es uno de los pri meros libros que 

inaugura la colecc ión "Tirami ll as", de pro
ducción sev ill ana dentro del sell o Kalandra
ka . Es una be ll a co lección de libritos rectan

gulares un poco ~layores que los li bros de 

bolsillo a los que la tapa dura y una cuidada 

edición con papel en tono crema y buena 

diagramación los hace muy "apetitosos" a la 

mano y la vista. Y ya es un buen comienzo. 
Si, como en este caso, los textos son suge
rentes, pues le deseamos larga vida. Quinte

ro reúne en este volumen 28 cuentec illos a 
propós ito de un lugar en e l bosque donde el 

abuelo lobo y su nieto hablan un poco de 

todo. Son tex tos que encierran una cierta 

Recomendados 
A partir de doce años 

Ganadora del Premio El Barco de Vapor 
2004, Paloma Bordons, autora de libros 

como En la tierra de las papas o Chis y 
Garabís, asegura haber escrito con ésta su 

novela más ambiciosa . En un pueblo de 

aspecto medieva l (nobles y plebeyos, etcé
tera), los ciudadanos atemorizados no se 
atreven a pronunciar, por estar proh ibidas, 
pa labras hermosas. Una de las niñas del 

sab iduría y reqUI eren de l lecto r que pueda 

entender que es mejor no acercarse a esa 
niña con caperuza roj a pues " tu vo mucho 

que ver con el triste final de tu tatarabuelo" . 
Los lobos, humanizados, hablan de l amor y 

la contemplación, de las comidas y del 

s il encio, de escuchar y de hablar. Es una 

buena se lección que se enriquece con las 

ilustraciones de Manue l Pizcueta. Los tex

tos le perm iten dibujar imagi nativas posta
les con las que ambienta el espacio que ape

nas se describe y que está hecho, principal
mente, de fa ntasía y lirismo. Una buena ini 
ciati va y larga vida a "Tiramillas". 

Ana Garralón 

Miaja no sólo será rescatada, silla que el 
pueblo se li berará del oscurantismo en el 

que vivía. Ta l vez sea su novela más ambi
ciosa, pero la falta de profundidad en la 

trama y los personajes, y una peripecia final 

poco cre íble, hacen de ésta una historia más 

bien fl oja y llena de estereotipos que hubie
ra necesi tado un poco más de rigor docu
mental. Resulta no sólo increíble si no hasta 

pueblo, Miaja, es raptada para ser converti- molesto creerse esa ciudad medieval que tan 

da en una dama que estará al servicio del superfi cialmente ha descri to y donde la pro-

Gran Señor cuyo rostro y aspecto, por cier- tagonista habla de manera moderna con 
to, nadi e conoce. Su ami go Nulo, que tiene expres iones del tipo: "guapinas", "iqué chu-
una cicatriz en la frente y pronto se da cuen- lada!" o " leñe". 
ta de que es un "elegido" decide sa lvarla. Ana Garralón 
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Luis M. Pescetti 
Frin 
lis. de OXiff 
Madrid: Alfaguara, 2003 
A partir de 12 años 

Agustín Fernández paz 
Noche de voraces 
sombras 
Trad. de Rafael Chacón 
Madrid: SM, 2003 
Col. Gran Angular 
A partir de 14 años 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 142, 2004 

Llega ahora a España esta novela que 
tuvo su éx ito en Argentina y México y 
que, en el afio 2002 recibió el premio 
ALlJA-IBBY como mejor texto li terario. 
Reproducimos el texto de Sandra Comino 
referido a este libro que incluyó entre sus 
diez fa voritos de la literatura argentina 
(Texto completo: http://www.geocities.com/ 
cuatrogatos4/sandracornino.htrnl Diez favori 
tos de la literatura infa ntil y juvenil w"gel/
lino). 

Frin es un chi co común y corri ente que 
destesta el deporte y decide no co rrer más 

en las clases de educac ión fi sica. Frin es y 

no es como todos los chicos de su edad: 

tiene amigos y trabaja en una libreria; con 

su primer sueldo compra un libro y desea 

leerle poemas a Alma, la chi ca soñada, que 
él contempla en secreto. La directora de la 

esc uela, los padres de los chi cos, los veci-

nerables. Las aventuras, las des ilusiones y 

además las ilusiones trazan un recorrido por 

la vida de Frin y su grupo de am igos narra

das por Pescetti desde la foca li zac ión del 
propio Frin. En esta historia, e l amor, la 

amistad y el secreto, están envueltos por 
ex posiciones que transitan vivencias con 

frescura, s in dejar de lado la realidad. 

Pescetti (a rgentino residente en México), 

autor de Natacha y Caperucita tal como se 

la con taran a Jorge, entre otros li bros, logra 

una escritura amena que al tema un relator 
testigo, donde el hilo conductor es la refle
xión , el pensa miento de Frin y un narrador 

que deambula por el uni verso infantil donde 

la amistad se empapa de poesia, aventura y 

un camino atestado de moti vos para vivir en 

libertad. La novela, salpicada de descripcio

nes e impregnada de diálogos, fu siona e l 

relato infanti l con el escrito juven il. Pescetti 
con fluidez y temperamento arriba a un 

nos, los abuelos y los profesores, están pre- eq uilibri o entre la escritura y la hi storia. 

sentados por e l autor como personajes vul- Sandra Comino 

Recomendados 
A partir de catorce años 

El título de esta novela peltenece al poe- otra que un tri ste epi sodio de la guerra civil. 

maria de José Ánge l Va lente, Fragmentos 

de 1111 IibroJilluro, con el que abre la prime

ra página y en e l que se expresa e l deseo de 
que algui en recoja unos fragmentos rotos 

para que no mueran en e l olvido. Ese es el 
propósito de Fernández Paz con esta nove la, 

rescatar un pedacito de la hi storia, de nues

tra historia, pa ra entregárse lo a un público 

joven que, s in duda, se sentirá atra ído por la 

trama de intriga y suspense con la que teje 

una hi stori a de ca lado más profundo. Sara, 

la protagonista, va de veraneo con sus 

pad res a un a casa fam ili ar en Vive iro. Alo
jada esta vez en la hab itación del tío Man
cho, sobre e l que cae una especie de silencio 

fami liar, descubrirá por s í misma la hi stori a 
de la que todos han querido huir y que no es 
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En el fondo late una hi storia de amor roto 

por la guerra, pero también una mirada a las 

familias del momento, a su forma de vivir, 

que se ofrece como contrapunto a la vida de 
la propia fami li a de Sara, quienes deberán 
- sobre todo la madre- encontrarse con un 

pedacito de su hi storia. Un pedacito, s in 

embargo, que estaba escondido y olvidado y 

que, gracias a su hij a, rescata, como esos 

fragmen tos rotos de Valente. Es una novela 

im portante y necesaria. Ya comenzamos a 

sentir un cierto hastío de todas las lecturas 
que nos cuentan el mundo lejano (guerras de 
all á y ac ull á) mientras ignoran que nuestra 
soc iedad y nuestra hi stori a, aunque sea a 

pedazos, en fragmentos rotos, necesi tan ser 

contadas de a lguna manera. Ana Garralón 



Care Santos 
Ojos de lobo 
Madrid: SM, 2004 
A partir de 14 años 
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La pequeña 
cerillera 

Hans Christian Andersen 
La pequeña cerillera 
lis. de Judit Morales y 
Adria Gódia 
El valiente soldadito 
de plomo 
lis. de Javier Sáez 
Castán 
Madrid: Anaya, 2004 
Col. Sopa de Cuentos 
A partir de 6 años 

Como algui en que introd uce un palito en 

una charca de aguas turb ias pero tranqui las, 

as í actúa Ca re Santos en esta novela. El pali 

to desencadena un movimiento de pequeños 
elementos que se mueven de repente, entre

cruza ndo sus ca minos y poni endo en ev i
denc ia un mundo aparentemente olvidado. 

De ese mov imiento, Santos recoge sus 

voces para ir narrando la turbia hi stori a del 

secuestro de una chica, de su intento de vio

lac ión, de lo que s iente su madre mientras la 

buscan, de lo que piensan los poli cías, de los 

LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

pri vilegiada s ituación de escritora que tal 

vez nunca ha bajado a los in fie rnos y se ins

pira en la prensa para seleccionar sus temas, 

abo rda con demas iados eufe mismos un 

tema que debería ser mucho más crudo y 
duro que el que ella presenta. Como ella, 
muchos pensamos que los finales fe li ces no 

son s iempre lo más querido por los lectores, 

as í que no entendemos muy bien el final 

feliz de éste, como tampoco esos retratos 

superfic ia les de los delincuentes oportuni s

tas con los que debería haber buceado en sus 
videntes que intentan aprovecharse, de las ab ismos, ni mucho menos a esa joven cuya 

malas miradas de los vecinos que buscan angusti a y desolación deberían ser mayores 
sospechosos, de l antiguo novio co ndenado porque le ha visto los ojos a la muerte. Care 

sin pruebas por los conoc idos, y así un largo Santos se ha conformado con remover un 

etcétera de personajes que desfi lan para poquito en el estanque, pero no se ha atrevi -

conta r una histori a rea l. Ahora bi en, ¿puede do a meter la mano. Para eso hace fa lta, no 

escribirse una novela rea li sta sin ser real? tanto un tema, como una neces idad. 

Care Santos parece poder hacerlo . Desde su Ana Garralón 

Recomendados 
Cuentos clásicos 

Resulta interesante que aparezcan en esta 

co lección, que está rescatando cuentos clá
sicos con ilustraciones modernas y ori gi na

les, dos cuentos de un mismo escri to r, 

Andersen. Por un lado, porque a esos lecto-

Gódi a proponen una imagen como di fu mi

nada por un cristal de nieve, una espec ie de 

mirada de mi ope, donde los contornos no 
está n tan definidos, los colores un tanto 

difuminados y el evocador ambiente ll ega a 

res sens ibles se les abrirá el apetito por leer su pun to fi nal en la última escena cuando se 
más cuentos de este mismo estil o y, por for- descubre el cuerpo de la niñita . Jav ier Sáez, 

tuna, hay muy bue nas edi ciones . Pero, por 

otro, y aquí reside e l encanto de la propues

ta, porque o frece dos imaginari os diferentes 

para una misma esc ritu ra. Acostumbrados a 

leer un libro de cuentos con ilustraciones de 
una misma persona, enco ntrar aquí dos pro

puestas tal1 di fe rentes y, cada una a su 

manera, tan ori ginales, es todo un rega lo 

para los lectores. Judit Morales y Ad ri á 
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sin embargo, opta por una imágen más clá

sica y hasta casi anticuada por los colores, 
formas y e lementos que incl uye. Aj usta la 

estéti ca , la ropa y la decorac ión a otro tiem

po, y su téc nica sobre madera (es una supo
sic ión) hace que la imagen se vea desgasta

da , como si a lgui en la hubiera sacado de un 

trastero. Dos lecturas estéti cas interesantes 

para un mismo autor. Ana Garralón 
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FABULAS 

Arnold Lobel (texto e ils.) 
Fábulas 
Trad. de Paula Vicens 
Barcelona: Corimbo, 
2003 
A partir de 7 años 
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LA 

HORRIBLE 
HISTORIA DEL 

MUNDO 
Tcrry nary * Manin 8roll'1I 

Terry Deary 
La horrible historia 
del mundo 
lis. de Martin Brown 
Trad. de Josefina 
Caball 
Barcelona: Molino, 
2003 
A partir de 8 años 
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Lobel fue un escritor e ilustrador cuyo creación del propio Lobel y con ellas parece 
imaginari o estaba muy arraigado en hi sto- querer rendir un homenaje a todos esos ani-
rias clásicas y en sus imágenes. Por eso sus males que pueblan los libros para niños: 
mundos son tan ordenados y, de alguna 
manera , sencillos. Cada llllO de ellos ofrece 
a los niños un mundo tranquilo donde las 
cosas ocurren sin pri sas y donde cada cual 
encuentra la manera de situarse frente a él. 
Todavía quedan muchos libros que descu
brir de Lobel en nuestro país, por eso es una 
excelente iniciati va que Corimbo haya res
catado este libro, y lo haya hecho, además, 
con la e legancia que al autor le hubiera gus
tado: gran fonnato, tapa dura, papel consis
tente, exce lente reprod ucción... hasta el 
azul de las guardas nos produce evocacio

nes. Las fábulas que aq uí se incluyen son 

Recomendados 
Libro informativo 

Historia 

Como complemento a la colección "Esa 
Horrible Historia", que esta editoria l ll eva 
traduciendo desde hace algunos años, y que 
se caracteriza por un tono muy desenfadado 
de contar anécdotas de la hi stori a - a pesar 
de que en algunos casos se basen más en 
estereoti pos y tópicos- , aparece este volu
men en gran formato, tapa dura y de aspec
to "seri o". La co lecc ión, algunos de cuyos 
tí tulos se dedi can a la prehi storia, los roma
nos, la Edad Media o diferentes grupos 
como los incas, los aztecas o los celtas, ha 
basado su éx ito en la modesta calidad de 
impres ión, en su tamaño de bolsillo y, sobre 
todo, en resultar un di vertido contrapunto a 
la hi storia que se estudia en la escuela donde 
cronologías, bata llas y nombres de persona
j es acaban por conformar un bosque donde 
resulta imposible aprec iar sus detalles. Jus
tamente para esos detalles que casi nunca se 
cuentan, la colecc ión resulta más que justi-

desde los primeros que sirvieron para alec
cionar hasta los que encontramos aquí, que 
están llenos de humanidad y buenas inten
ciones. En rea lidad son sencillas historias, 
cuyas moralejas a veces nos hacen sonreir 
por lo ev identes que son. Algunas hablan 
del val or, otras del aprendi zaj e de uno 
mismo, otras de la ingenuidad y muchas de 
la feli cidad. Un libro encantador para pri
meros lectores que mereció la Medall a Cal
decott, otorgada muy pocas veces a libros 
ilustrados. 

Ana Garralón 

del lector. Este libro no va a di vertir, sin 
embargo a muchos, pues se basa justamente 
en todo lo horribl e que ha sido la humanidad 
a lo largo de la hi stori a: sus extravagancias, 
exageraciones, depravaciones (vistas desde 
hoy, claro) y todo con su toque de "aquí no 
pasa nada". Así, se habla de sacrificios 
rituales, cruzadas y conquistas, inquisido
res, revolucionari os y criminales. Como se 
dice en el epílogo: " los humanos han mal
tratado, han destrozado y se han comido a 
otros humanos desde los inicios de la hi sto
ria". Sin embargo, e l autor va más allá del 
simple recuento, pues su intención es dar a 
conocer estos horrores, justamente, para 
poder empezar a cambiar. Y, la verdad, este 
parece ser el mejor chiste del libro ¿no? por
que a la vista de lo que sucede todavía hoy, 
se diría que justamente esa incomprensión 

es lo que caracteriza al ser humano. Pero 
esto ya es otra discusión. Para la que nos 

fi cada, y con este vo lumen pretenden dar interesa recomendamos el libro, porque tal 
una visión más amplia y general de la hi sto- vez caiga en manos de mediadores que pue-
ri a. En realidad es un resumen amplifi cado dan comenza r buenas di scusiones . Si cae en 
de algunos temas aparec idos por separado la de los niños, por encima de todo se va n a 
en los diferentes vo lúmenes, que manti ene di vertir con este recuento de brutalidades. 

una ilustrac ión basada en el cómi c y en una 
iron ía con los que se busca la implicación 
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Ana Garralón 



Simon James 
Roma antigua 
Trad. de Alquimia 
Ediciones 
Madrid: Pearson
A1hambra. 2004 
Col. Viva Imagen 
A partir de 11 años 

Guido Visconti 
Leonardo, ese genio 
lis. de Bimba Landmann 
Trad, de Mónica Torras 
Barcelona: Tuscania. 2003 
A partir de 7 años 

James Warhola (texto e 
ils.) 
Mi tío Andy 
Trad. de Marta Ansón 
Barcelona; Serres. 2004 
A partir de 7 años 

LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Un libro editado en colaboración con The das en el g losario, no remiten ahí- ex igen 

British Museum al más estilo Dorl ing Kin- un cuidado en la lectura que no todos pue-
dersley, es decir, doble página, uso de foto- den hacer, a no ser que opten por mirar las 

gralla por encima de alTOS recursos gráficos, imágenes, tal y como se hace de vez en 
texto fragmentado y con diferente tipografia cuando en los museos cuando uno no tiene 

para diferenciar, etcétera. El volumen es un muchas ga nas de detenerse a mirar los car-

recorrido cas i exahusti vo por lo que se telitos. Se inc luye un apartado fiJlal dedica-

conoce de la cu ltura romana: su vida coti- do a descubrir más, donde se proponen 

diana (alimentos, cuidados, embell ecimien- sitios en la Web para consultar; eso si, solo 
to .. . ), la vida de los guerreros (trajes, formas para aquell os que hablen inglés, así como 

de combatir, lugar en la sociedad), rituales s itios para visitar que interesan sobre todo a 

soc ia les (muerte y enti e rro, educación , 
mujeres, vida en fam ilia) y una parte dedi

cada a tiempo libre (teatro, carreras, músi

ca). Un recorrido completo de agradable 

lectura, aunque para un ni vel avanzado, 

pues muchas palabras - aunque están inclui-

Arte 

Un maravilloso libro sobre la vida de 

Leonardo o, a l menos, sobre algunos aspec

tos de su vida. Porque contar vidas a los más 

pequeños es un trabajo di Ilcil que requi ere 

una cielta compl icidad con el lector para 
indagar en lo que conoce o ignora, además 

de ofrecerle un retrato capaz de cauti varl e y 
llevarl e a otras lecturas. En este caso se 

conecta bien con e l lector, pues Giacomo, 

un nilio de diez años que entra a l taller del 

maestro, es quien relata algo sobre la vida 

Basada en la histori a rea l de James War

hola, sobrino de Andy Warhol (q ui en deci
dió suprimir la letra a), cuenta en este libro 

ilustrado un viaje que él y su familia en 
1962 hicieron para ver al pintor, por enton

ces poco conocido pero ya extravagante y 

peculiar. No es que el viaje fuera algo espe

cia l, es que, después de leer la historia, la 
conclusión es que la famili a entera era algo 

especial. James vivía en el campo con sus 

padres y sus se is hermanitos y la profesión 
de su padre, chatarrero, lejos de incomodar
le (pues él a fin de cuentas es ahora un arti s
ta), la utili za para que la hi stori a incluso 
tenga c ierta gracia. Porque, a ojos de un 
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un público anglosajón. Es una pena haber 

descuidado estas dos páginas finales que, 
sin embargo tienen su importancia, 110 

incl uyendo lugares de España que permitan 

conectar a los lecto res con su real idad. 
Ana GarraJón 

de Leonardo. Interesante también e l rigor de 

las citas del propio Leonardo, de las que se 

indica al comenzar que algunas han sido 

simplificadas. Las preciosas ilustraciones de 
Bimba Landmann en las que la vista se 

recrea porque nos remiten a la estética de 
otra época, ayudan al lector a adentrarse en 
una paleta de co lores diferente. Por último, 

las guardas, que deben ser leídas con cuida
do, apOltan datos de la biogralla del al1ista, 

que complementan su visión. Ana Garralón 

niño ¿qué diferencia hay en realidad entre la 

casa suya llena de chatarra y la de su tío el 

cotizado pintor, llena de cajas de sopas y 

otros trastos? Con estas comparaciones e l 
protagonista se hace ensegu ida cómpl ice del 

lector, pues su viaje - donde, en el fondo , a 
quien van a visitar es a la abuela que vive 

con Andy- resulta una aventlU"a. Un libro 
di vertido y desmitificador del arte, de los 

artistas y de la creación , donde se nos mues

tra algo de la vida de un 31tista y cómo 
puede comenzar otro sus primeros pasos (en 
la escena final el propio niiio pinta encerra
do en su CU3lto "a la manera del tío Andy"). 

Ana GarraJó.n 
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Cartas él Tobias 

Hentig , Hartmut van 
¿Por qué tengo que ir 
a la escuela? Cartas 
a Tobías 
Barcelona: Gedisa, 
2003 
Todos los lectores 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 142, 2004 

Ciencias sociales 

Seguramente muc hos de los lectores 

habrán oído o incluso pronunciado la frase 

que da títu lo al libro. La as istencia a la 

escuela se hace día a día más costosa pa ra 

un públi co poco acostumbrado a las normas 

en una soc iedad que se cree li bre, y que más 

fí loso fí a y pedagogía en G6ttingen y Chica

go, donde se doctoró. En 1968 ocupó la 

cátedra de pedagogía en la Universidad de 

Bie lefed, do nde fundó una escuela-l aborato

ri o con un plan de estudi os revolucionario 

hasta su jubilac ión en 1987, y a pa rtir de 

bien pod ríamos traducir por "dejada". La aqu í se hi zo cargo de la vicepres idencia de 

práctica ausencia de los abuelos de forma 

cotidiana en los domicilios, más la creada 

ob li gación por trabajar de los dos progeni to

res, hace que los a lumnos desarro ll en desde 

bien pronto la fa lta de hábitos y la ausenc ia 

del concepto esfuerzo o sacrific io. ¿Estamos 

ante una sociedad có moda? ¿Somos un 

co lectivo que vive para e l consumo? ¿Es la 

escuela una guardería donde e l sistema occi

denta l pretende cobija r a las nuevas genera

ciones para domesticarlos? Seguramente, 

éstas y otras preguntas semejantes se nos 

habrán cruzado en más de una ocas ión por 

nuestra mente, aunque rápidamente hayan 

sido expu lsadas de nuestro entendimiento. 

¿Por qué tengo que ir a la escuela ? reúne 

ve intisé is cartas que di ri ge el autor a su 

sobrino Tobías, cuando al terminar las vaca

ciones y ya se anuncia e l curso esco lar le 

hace esa pregu nta a su tío. Hartmut van 

Hentig, al despedi rse del niño en el andén de 

la estac ión, promete responderl e por escrito. 

Carta a carta, el pedagogo alemán cuenta 

cómo los niños de diferentes cultu ras no 

só lo aprenden geografía, historia o ing lés, 

sino también a conocerse ell os mi smos y así 

vivi r en sociedad ... Las ca rtas proporc iona n 

sugerenc ias de gran va lor a padres, mad res 

y docentes en general, y puede que tamb ién 

les resulten interesantes a los alum nos, unas 

criaturas que, según las estadísti cas, cada 

vez leen menos libros tradicionales y cuan

do lo hacen es por obligac ión curri cul ar. 

El autor es uno de los más importantes 

renovadores de la pedagogía alemana de la 

segunda mitad de l siglo xx. Nac ido en 

la Academ ia Alemana de la Lengua y la 

Literatu ra. 

En c ua lquier caso, el volumen reú ne un 

conj unto de del ic iosas y profundas pregun

tas en medio de una mi scelánea de temas. 

Cuestiones como "¿Qué es la mantequi

ll a?", o "¿Cómo se vive en el Congo?", se 
mezc lan co n otras que pa recen más fan ta

s iosas como " La hi storia del árbol de los 

zuecos" o "Outsider, cabeza de turco, gafe" 
junto a propuestas más complejas como "No 

deberíamos haber elegido nunca a Hitler" o 

"En Landi n encontramos ambas cosas: la 

escuela y la poc ilga", e incluso algunas de 

ca rácter ecológico como "Si echas los dese

chos plásticos en el contenedor eq ui vocado" 

y otras con mensajes éticos: "Respetarse 

mutuamente y di sfrutar de las di ferencias". 

Termina con una carta especial a los padres 

de Tobías. 

El libro está bien maquetado y con una 

imagen agradab le co n títulos destacados, 

letra gra nde y espacios en blanco bien dis

tr ibuidos. Los temas son atractivos, e l len

guaje divu lgativo, con párrafos cOl10s y 

ab undancia de preguntas, exclamaciones y 

co rtas refl ex iones. Se encuentra a fa lta r un 

prólogo o epílogo expl icativo que ayude a 

saca rle más jugo a sus interesantes proposi

c iones, aunque es cierto que las ca l1as ini 

c ial y fína l consiguen en cierto modo e l 

objetivo. En de tinitiva, es una publicación 

muy recomendada para leer, pero sobre todo 

para debatir en foros como escuelas de 

padres, reuniones de profesores e incluso si 

pudiera ser con a lumnos e hijas e hijos. ¿Por 

1925 en Posen, estudióti lología clásica, qué no? Enrie Ramiro 
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Brigitte Labbé y Michel 
Puech 
La naturaleza y la 
contaminación 
lis. de Jacques Azam 
Trad . de Isabelle Marc 
Madrid: SM, 2004 
Col. Piruletas de 
Filosofía 
A partir de 8 años 
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Luis Arizaleta (FIRA) 
La lectura, ¿afición o 
hábito? 
Madrid: Anaya, 2003 
Col. La Sombra de la 
Palabra 
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Ciencias naturales 

Esta sen e de libritos sencillos tiene la comiendo comida ecológ ica o recic lando, o 

vilt ud de abordar asuntos complejos. Ta l 

vez su encanto resida justamente en eso, en 

s im pli ficar temas para los que se pueden 
gastar muchas páginas. Aquí se plantean las 

cuesti ones d irectamente, co n ejemplos 
tomados de la vida rea l, con hi storias peq ue

ñas que muestran que muchas cosas se pue

den ver desde vari os ángul os. Como los pro

blemas derivados de la vida moderna que 

afectan a la natu ra leza. ¿Ser moderadamen

te eco lógicos usando papel rec ic lado, 

no lIsar la electri cidad, ni viaj ar en av ión, ni 

usa r nada que funcione con pi las? ¿Comer o 

no comer carne? ¿ Y los a limentos modifica

dos genéticamente? La impOItancia de los 
matices es lo que se reca lca aquí , y también 
conocer los riesgos de nuestras acciones. En 

las escasas cuarenta pági nas de este libro 

hay más materia l para di scuti r que en 
muchos tomos llenos de conceptos. Un libro 

recomendable pa ra e l diálogo y la reflexión. 
Ana Garralón 

Para saber más 

FI RA es el acrónimo de Fomento de Ini
ciativas Recreativas y Artísticas fundado en 

1991 por Lui s Ari za leta y donde trabaja un 

equipo de personas dedi cadas al diserío y la 
gestió n de proyectos edu cativos. Desde 

Pamplona, donde está la sede, este grupo 

cree más en la lectura como afic ión - donde 
lo electivo y e l disfrute están implíc itos

que como háb ito - que recuerdan más la 

repetic ión y la costumbre- , y este libro es 

una defensa de l culti vo de la afición para 
formar lectores. En las páginas que siguen a 
la introducc ión se deta ll an algunas activida-

vos, a los tópicos de la ll amada an imación a 

la lectura que, muchas veces, quedan redu
cidos a invitar a un escritor a una escuela. 

Los pre lectores, la narración oral, recomen

dac iones de lectura, la neces idad de los 

mediadores o sus aportaciones en la prensa 
pa ra di nami zar la circu lación de informa

ción sobre literatura infanti l, son algunas de 

otras actividades que se detall an y que con

fo rman una especie de hoja de vida de este 

grupo, ll eno de buenas ideas, tesón y entu

siasmo. Esto es, princ ipalmente, lo que se 
transmi te, y por e ll o es un libro muy reco-

des con las que este grupo ha puesto en mar- mendab le no só lo para aquellos que "tra-

cha sus propuestas de afición, que van desde men" con regularidad act ividades desde sus 

cómo im plica r a in stituciones y ed itores cen tros de trabajo - maestros, biblioteca-

hasta expos ic iones concretas donde se deta- rios ... -, sino también para aq uellos que 
Ila el esfuerzo que significa poner en mar- quieran comenzar a hacerlo y no sepan por 

cha programas, de alguna manera alternati- dónde empezar. Ana Garralón 
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Boletín de la 
Institución Libre de 
Enseñanza N° 49-50 
Madrid: Fundación 
Giner de los Ríos, 
mayo 2003 

Tim OHrien y Dennis 
Guiney 
Atención a la 
diversidad en la 
enseñanza y el 
aprendizaje. 
Principios y práctica 
Trad. de Francisco 
Martín Arribas 
Madrid: Alianza 
Editorial , 2003 
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Celebramos de nuevo la aparición del 
monográfi co anual que esta revista dedica a 
la literatura infantil. Este tipo de iniciati vas 
resultan ser. como las actas de los congre
sos, un cajón de sastre donde variados temas 
se mezc lan sin orden aparente. Ni todos los 
articul os se pueden leer de una vez, ni todos 
los temas nos van interesar, pero, a modo de 
curiosa coincidencia, encuentro tres que se 
conectan de alguna manera y son originales 
en sus planteamientos: digamos que hasta 
inusuales en estas publicaciones. Se trata de 
los textos de Jesús Pa lacios dedicado a Tim 

El/rlOII, las alegres pesadillas de/me/allcó

Iico Ni/iD Ostra donde entronca a este 
cineasta y escritor con una tradición anglo
sajona de lo horrible y caústico en la litera
tura infantil ; el de María Garcia Alonso titu
lado /1I{allcia, ciellcia y literatura, dedicado 
a los tenibles experimentos a que eran 

se tiene hoy en día; y el tercero de Louis 
Menand, Lo q1le 1I0S ellseiió rea/mellte e/ 
Dr. Se1lss, dedicado a glosar algunos aspec
tos ineverentes de este autor, un clásico en 
el ámbito anglosajón apenas traducido en 
nuestro pais. Un homenaje póstwno resulta 
el texto del matemático Miguel de Guzmán, 
Juegos matemáticos en la enseiiallzG, donde 
seguimos encontrando su pasión intacta por 
la di vulgación de las matemáticas. Otros 
textos de este volumen se refi eren a temas 
de estudio de la Institución Libre de Ense
ñanza, y un artículo de Manuel de Puelles 
Benitez y Alejandro Tiana Fener sobre el 
Proyecto MANES, la investigación históri
ca sobre los manuales escolares. Para cenar 
este reconido, recomendamos el texto de 
Carlos Garcia Gual que, con el ti tulo de 
Héroes griegos y lecturas juveniles, evoca 
algunos de los textos más destacados sobre 

sometidos los niiios para con'egir "vicios" mitologia griega para jóvenes. Como siell1-
(tanto de postu ras como de actitudes) y que pre, un volumen recomendable, para degus-
devienen un buen observatorio de conceptos tar con cuidado. 
de infancia radicalmente distintos a los que 

En una época en que palabras como 
"di versidad" y "mulricu lturalidad" aparecen 
por aquí y por allá sin que uno sepa muy 
bien cómo encajarl as en su ru ti na cotidiana., 
se agradece que libros como éste exploren 
su significado y den pautas para conseguir 
una ensellanza modelllizada de acuerdo con 
los parámetros que la sociedad actual exige. 
En este caso, la di versidad es la palabra que 
estos dos autores, el primero profesor de 
psico logía del aprendizaje en Londres, y el 
segundo como especiali sta en psicología de 
la educación en Middlesex, tratan de aclarar 
y, sobre todo, de mOSUllr la importancia de 
entender los principios de la diferenciación 
para permitir diferentes niveles de aprendi-
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zaje en las aulas. Para los autores, lejos de 
ser una situación excepcional, la diversidad 
debería ser Wla parte integral en el aprendi
zaje. Es por ello que el libro incluye abwl
dantes y pertinentes ejemplos con los que 
reconocer situaciones donde se puede apro
vechar para poner en práctica "eso" de la 
diversidad. Se trata., en conjunto, de una 
interesante revisión de la práctica educativa 
que los autores han tenido el acierto de 
explicar con un lenguaje muy directo y 
claro, y numerosos ejemplos con los que se 
invita al lector a explorar su reacción, para 
ori entarle luego en situaciones de cierta 
complejidad. 

Ana GarraJón 



LIBROS INFANTilES Y JUVENilES 

Libros recibidos en la Redacción de EDUCACiÓN y 
BIBLIOTECA 

Presentamos, ordenados por edilOrial, libros que han entrado en nuestra redacción. Indicamos el título, el autor. el ilustrador. la editorial. la colección 
y el año de edición. 

Alfaguara 
La compaiiía de las moscas 

César MALLORQ u í 

Alfaguara (In fant il y juvenil ; 

se rie roja) (2004) 

La dama de la reina Isabel 

César VIDAL 

Alfaguara (In fantil y juveni l; 

serie roja) (2004) 

El otro barrio 

Elvira LIN DO 

Alfaguara (lnfanli l y juvenil; 

se rie roja) (2004) 

Hortensia y el teatro de la vida 

Malika FERDJOUKH - Elena 

ODRIOZOLA (il.) - Isabel 

GONZÁLEZ GALLARZA 

(trad.) 

Alfaguara (Cuatro hermanas. 
Desde 12 años) (2004) 

Enid y el secreto del 

aeal/tilado 

Mal ika FERDJOUKH - Elena 

ODRIOZOLA (il. ) - Isabel 

GONZÁ LEZ GALLARZA 
(trad.) 

Alfaguara (Cuatro hermanas. 
Desde 12 años) (2004) 

Algar 
Lara, ulla ni/io 1II11lWy 

exagerada 

Mercé VIANA - Paco 

GIMÉNEZ (il. ) 

Algar (Calcetín; 2) (2004) 

Manuscrito defray Orza 
Josep FRANCO 

Algar (Joven; 15) (2004) 

La sonrisa del diablo 

Jordi SI ERRA I FABRA -

Ferrán G IBERT (Irad.) 

Algar (Joven; 16) (2004) 

Anaya 
Las hadas de Villa viciosa de 

Odón 

María Luisa GEFAELL 

Benjamín PALENC IA (i l. ) 

Anaya (2004) 

CuenlOs para leer y contar 

Isabel MO RUECO (ed. ) -

Ximena MA IER (il. ) 

Anaya (2004) 

Los libros de la selva 

Rudyard KIPLlNG - Ana 

JUAN (i l. ) - Gabriela 
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BUSTELO (trad.) 

Anaya (2004) 

Historias de Alliguel. VII libro 

para comellzar a leer 

Rotraul Susanne BERNER 

Anaya (2004) 

ClIe/JlOS de verano 

Grégoire SOLOTAREFF 

(Iexto e il s.) - Oiga ESCOBAR 

(trad.) 

Anaya (2004) 

Querido David Beckhal1l 

Juan Mari MONTES - Enrique 

FLORES (íl. ) 

Anaya (2004) 

Cuentos hi,~pal/oamericanos 

del siglo XX 
Juan Carlos PEINA DO (ed. ) -

Tino GATAGÁN (il.) 

Anaya (Nueva bib lioteca 

didácl ica; 23) (2004) 

il/timos secretos 

M" Carmen DE LA 

BANDERA - Ximena MA IER 

(il. ) 

Anaya (El duende verde; 139) 
(2004) 

/\N/\Y/\ 

Brosquil 
La metamOljosis 

Franz KAFKA - Luis de 

SCAFFATI (il. ) - César AIRA 

(trad.) 

Brosquil (Libros del zorro 

rojo) (2004) 

f.aNZ kjfkll 
la meramoRfoslS 

....... . 'u 

ces 
Diviértete reciclando. Taller 

creativo eOIl materiales de 

desecho 

Maripi GADET - Andrés 

PRIETO 

CCS (Talleres; 6) (2004) 

Decorados y ves/l/ario 

Marisa FERNÁNDEZ RUBí -

M" Carmen RAM íR EZ 

BARRIONUEVO (i l. ) 

CCS (Talleres; 7) (2004) 
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Destino 
El diario rojo de Carlota 

Gem ma LI ENAS 
Desti no (2004) 

El diario rojo de Flanagol/ 

Andreu MART iN - .I aume 
RIBERA 
Destino (2004) 

Liollbov 

Zizoy CORDE R - Fred van 
DEELEN (il.) - Roberto 
FALCÓ (trad .) 
Destino (La Isla del Tiempo; 9) 

(2004) 

¿ Por qué tú 110 fiell es pilO? 

Oiga ALAMÁN - Clara ROCA 
(i l.) 
Desli no ( Infan til & Ju venil. 
¿Por qué?; 1) (2004) 

¿Cómo es el color carne? 

Oiga ALAMÁN - Clara ROCA 
(i l.) 
Dest ino (Infantil & Juvenil. 
¿Por qué?; 2) (2004) 

Ediciones B 
El diario de T/¡lIra. El 

feSfilJlonio de u/w joven 

durallte la g /./erra de ¡rak 

Thura AL-W INDAW I -
lolanda RABASCALL (trad.) 
Ed iciones B (2004) 

Inseparables para siempre. 

Prohibido ellarmorarse 

Care SANTOS 
Ediciones B (2004) 
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La J/lagia de las hadas. 

Cuentos. poelllas y todos los 

secretos de los seres 

fantásticos 

Ida RENTOUL OUTI-IWAITE 

El Aleph (2004) 
Besi/os de e/lOco/ale. Cl/eIlIOS 

de lIIi ¡¡¡¡{¡licia 

Lucrec ia PÉREZ SÁEZ - .loan 
Antoni POCH (il.) 

(i l.) - Diana BRISCOE (comp.) El Aleph - Intennón Oxfam 
- lolanda RABASCA LL (trad.) (S ueños; 89) (2004) 
Ediciones B (2004) 

Pedro y el lobo 

Pie CORBETT - Nik 
POLLARD (i l. ) 
Ediciones B (2004) 

PEDR.O 
y E~ 

~OBO 

El país del hielo 

Anna CIDDOR - Joan SO LER 
(trad.) 
Ediciones B (Magia vikinga; 3) 

(2004) 

El Aleph 
II/gel/io 3. Re/os de agudeza 
melltal 

Ángc ls NA VA RRO - Tere 
MORAL (discllo) - Montse 
ROLDÓS (il.) 

Everest 
B/as y Lúa 
Concha LÓP EZ NARV ÁEZ -
Carmelo SA LMERÓN - Rafael 
SA LMERÓN (il. ) 
Everesl (Montaña encantada. 

Primeros lectores) (2004) 

El periódico de LaJ/c/¡ y 

Andrew CLEM ENTS - Brian 
SELZN ICK (il.) - Alberto 
JI MÉNEZ RIOJ A (trad.) 
Everest (Montaña encantada. 

A panir ele 10 años) (2004) 

El hada del abal/ico verde 

Teresa NÚÑ EZ - María Fe 
QUESADA (i l. ) 
Everest (Montaii.a encantada. 

A partir de 10 a110s. Teatro) 

(2004) 

Historias sobre mi 

Jorgc Oscar PI V A 
Everest (Punto de encuentro) 

(2004) 

El pelJil de la I////a 

Marta RI VE RA FERNER 
Everesl (Punto de encuentro) 

(2004) 

Esa extraiia vergüenza 

Luchy NÚÑEZ - Juan Ramón 

ALONSO (il.) 
Everest (Punto de encuenlro) 
(2004) 

Come /lila y cuenta 20 

Greg TANG - I-I arry BRIGGS 
(il. ) 
Everesl (Rascac ielos. Acert ijos 

matel1l<lt icos para despertar la 

mente. A partir de 6 aii.os) 

(2004) 
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Un, dos. tres, el aiio se}i/e 

Greg TANG - Harry BRIGGS 
(i l. ) 

Everest (Rascacie los. Acertijos 

matemáticos para despertar la 

mente. A partir de 6 años) 

(2004) 

Listos para leer 

Rosemary WELLS - Mi chael 
KOELSCI-I (il.) 
Everest (Rascacielos. ¡Todos a 

aprender!. A partir de 6 años) 

(2004) 

La Galera 
Arista!¡1 entre escombraries 

Miquel DESCLOT - Oriol 
GAL i (il.) 
La Ga lera (G rumets) (2004) 

¡Música maestro! 

Miguel DESCLOT - Fina 
RIFÁ (il. ) 
La Ga lera (Grumetes) (200 1) 

¡Música, 
maestro. 

e 
laC olo,. 

Maeva 
Aifi vida en el Grall Bosql/e. 

Las /3 vidas y media del 



Capitán Osoa=lfl 
Walter MOER S - Migue l 

SÁENZ (Irad.) 

Maeva (2004) 

Nicanitasantiago 
¡Cuánta gel/le! ¿quiénes SOI1? 

Mariana JÁNTTI (texto e il s.) -

Andrea RODRíGUEZ VIDAL 

y Osvaldo P. AME Ll O-ORTIZ 

( il. ) 

Nicanitasanti ago (Cuen tos 
cierta duda. Ti tulos) (2004) 

lvlislerio en la proJimdidad de 

111/ CCII/W 

Alejandra G IL y Carlos 

MAGNASCO - Osvaldo P. 

AME Ll O-O RTI Z y Andrea 

ROD RíGUEZ VIDAL (il.) 

N icanilasanliago (Cuen tos con 

es trategia) (2004) 

¿Qué mira ¡Hironda ? 
Mariana JÁNTT I (texto e ils.) 

Nicanitasant iago (Cuentos de 
Miranda) (2004) 

/vIOI/Sll'l/oS en la J/oche 

Pablo MUTTINI (tex to e il s. )

Andrea RODR íGUEZ VIDAL 

(il.) 

Nican inlsantiago (Cuentos 
cortos que duran toda la vida. 

Titulos) (2004) 

Talo y Sil bOla de lata 
Osvaldo P AME Ll O-O RT IZ 

(texto e ils.) 

Nicanilasan ti ago (Cuentos con 
rima y algo más. Títu los) 

(2004) 

Serres 
l\IIi herll/ul/ira es slÍper 

Kes GRA Y - Sarah NA YLER 

(il.) 

Serres (2004) 

Mi hermanita es súper 
Kes Gray 

¡Cl'ick. Rm;·FlaslJ.! el/el//(¡ eOIl 

/vlaisy 

Luey COUS INS 

Sen'es (2004) 

041/110 en e/llluseo 

Ca rol ine y Jack LANG -

M ire ia PORTA (adaptación) 

Sen'es (2004) 

Blanco y lIegro 

Todd PA RR (texto e ils.)

Esther RUB IO (adaptación) 

Sen'es (Todd Parr) (2004) 

47 

Caritas 
Todd PARR (tex to e il s.) -

Es ther RUBIO (adaptac ión) 

Serres (Todd Parr) (2004) 

Pelos 

Todd PARR (texto e ils.)

Esther RUBIO (adaptación) 

Serres (Todd Parr) (2004) 

Sí)' 110 en el :::00 

Todd PA RR (texto e il s.) -

Es ther RUBIO (adaptac ión) 

Serres (Todd Pan) (2004) 

Es/ú bien ser d(lereme 

Todd PA RR (tex to e iI5.)

Esther RU BIO (adaptación) 

Sen'es (Todd Pan") (2004) 

Siruela 
Esperanza 

VÁN 

liento s 

LEV 
TOLST Ó 

SIRUf. I. A 

Jakob WEGELlYUS (tex to e 

il s.) - Frida SÁNC HEZ 

JI MÉNEZ (trad.) 

Siruela (Las tres edades; 1 13) 

(2004) 

I VÓII el /ollfO y ofros cl/el//Os 

Lev TOLSTÓI - Ale, is 

MA RCOFF (trad .) 

S irue la (Las Ires edades; 114) 

(2004) 
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Usborne 
Patito en la playa 

Jenny TYLE R - Stephen 

CA RTWR IG HT (i l. ) - Pilar 

DUNSTE R (trad.) 

Usborne (2004) 

Animales de la granja 

Fiona WA TT - Raehel WELLS 

(il s.) - Pi la r DUNSTER (trad.) 

Usborne (Mi primer libro 

puzzle) (2004) 

i\1ascotas 

Fiona WATT - Rachel WELLS 

(i ls.) - Pilar DUNSTER (trad.) 

Usborne (M i pri mer libro 

puzzle) (2004) 

Familias de animales. Libro 

con páginas puzzle 

Anna VILBO URNE - John 

BUTL ER (il.) - Brian 

VOA KES (diseIio) 

Usborne (2004) 

Los dinosaurios, Con cuatro 

p llzzles sencillos 

Stephanie TUR NBUL L - Peter 

SCOTT (i l. ) - Pilar DUNSTER 

(trad. ) 

Usborne (2004) 

La grwu'a 

Jo LlTCHFI ELD (disell o)

Ho\Vard A LLM AN (fotografla) 

- Francesca AL LEN (11. 

digita l) - Pilar DUNSTER 

(t rad .) 

Usborne (Minilibros) (2004) 

Dinosaurios 

Jo LlTC I-I FIELD (disello)

Howard ALLMAN (fo tografla) 

- Francesca AL LEN (11. 

digital) - Pilar DUNST ER 

(trad.) 

Usborne (M inil ibros) (2004) 

Animales nocturl/OS 

A lastair SM ITH - John 

BUT LER (il.) - Pilar 

DUNSTE R (trad.) 

Usborne (Flip Flap) (2004) ~ 
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Siglo XX 
Siglo XX pretende rescatar (ex/os que flOS parecen valiosos JI que pertenecen 

1I un pasado JlO tan lejano. 
Parque muchas cosas ya hall sido dichas y vo/rer la m;,'oda hacia ellas es una 

mlll/era de recunocer Sil ac/ualidad y homenajear (1 sus creadores, 

intelectuales inconformistas con ,\'1( tiempo, que supieron mirar mús al/á de 

las caducas ideas de/momenTO. 

El problema de la literatura en el teatro 

¿Qué se ha entendido por teatro infantil ? ¿El que 

escriben los grandes pa ra que los representen los 

ni ños ; e l que se escribe, adapta o ajusta a los niños, 

pero que lo representan actores adu ltos profesionales, 
o el que crea el propio niño y é l mismo lo representa? 
Otra cosa todavía, como consecuenc ia: ¿e l teatro 

infanti l debe ser representado por profesiona les o por 

niños? ¿Qué lugar ocupa en la educación estética este 
instrumento - si le acepta como vál ido- en especial en 

cuanto a las dramatizaciones 

qu e se rea li zan en la escuela? 

No se trata de una miniatura del teatro para adul

tos, tampoco de representac iones esporádicas, de 

tentativas más o menos felices o de improv isac iones 

afOItunadas, se dice a este respecto comentando el 
más grande y lógico intento de teatro infantil que se 
ha hecho en el mundo. No. "El teatro para niiios, es, 
ante todo, un "teatro" en la más compleja acepción 

de la palabra. Es decir, que tiene una fi sonomía pro
pia, caracteres peculi ares perfectamente definidos, 

un reperto ri o espec ial que 

abarca los más diversos géne

Como vemos, más a ll á en la 
satír ica, cuanto exacta, defin i

ción de Martínez Estrada, que 
he leído sobre este prob lema: 

"puede afirmarse que en tér
minos generales , por teatro 

in fa ntil se ha entendido una 

clase de espectácul os de costo 

muy módico que no interesan 

" (. . .) existe una expresión teatral que trata ros: drama, comedia, farsa, 

ópe ra, comedia musica l, 
"ba ll et", espectácu los mi xtos 

deportivos y una legión de 
actores profesionales forma
dos y educados para interpre
tar ese nuevo género que, por 

su índole especia l, req uiere 

de cumplir una función educadora: quiere 
dirigirse, a la vez que a sus sentimientos, 
a su corazón y utilizar en su propósito 

todos los elementos capaces de 
despertar las más diversas sensaciones" 

artistas de una gran flex ibili 

dad y que posean las más 

di versas aptitudes y dones 
artísticos" (2). 

a los mayo res ... ni a los 
niños" (1); más a ll á de este 

pretendido teatro in fa ntil de 

"med ioc ri dad pres untuosa, 
que quiere d isimular su 

inept itud con el pretexto de 
lo infantil: teatro puer il, no 
infa ntil" , producto de escri

tores si n conciencia, que fa l

tos de imaginac ión y expre

sión para interesa r a los 

adu ltos, han creído conq uis-

~l9th~!"..-'+~'ll'=~:----J '. _1Í1 No podía ser de otro 

Rosa M. Curto. Fiestas infantiles. Molino, 2003 

modo. De la misma fOlllla 

que los demás aspectos li te
rarios, ta mbién a esta expre

sión le cabe los ca lificati vos 
que a aquéllas, y también a 

sus escritores, la advelten

cia de que en ella no es lo 

tal' a los niños - las eternas víctimas de toda expres ión 

frustrada ... - ; más al lá de éste, decimos, ex iste una 
expresión teatra l que trata de cumplir una func ión edu

cadora: quiere dirigi rse, a la vez que a sus sentimien

tos, a su corazón y uti li za ren su propósito todos los e le

mentos capaces de despertar las más diversas sensa
ciones. Qui ere deci r novedades a su imaginac ión y 
aclarar realidades a su mente. Y es - en general, aún no 

es- o quiere ser un teatro que no se parezca al adu lto y 

esto es importante. 
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fáci l ni lo ñoiio el atributo 
del éx ito: es expresión inaseq uib le a la mediocridad 
y ordinariez por las di fic ultades que habrá que ven

cer en la complejidad de su estructura. Cuando, 
como en los otros casos que vimos, no han sido esos 
rasgos los que lo han caracterizado, ha sido el tono 

morali sta qui en lo ha ahogado; ése del apologista 
resumidor de consignas fina les - la opción que se 
indi ca- , todo lo cual nos demuestra cuán lejos se ha 

estado de lo que es o debe ser este instrumento de 

goce y aprendizaje. 



En consecuencia , aceptada su complej idad, lo pri

mero es dilucidar las zonas: una cosa es e l teatro para 

los niños hecho por profesionales, otra la dramatiza
ción escolar realizada por los niños, y una tercera la 

expresión creadora teatra l de los niños. En el primer 
caso, es e l gran teatro a que hace referenc ia de la 

Vega en el párrafo anterior y sobre cuyos lineamien

tos volveremos a insistir por creer que es fundamen

tal. En el segundo, no es más que la interpretación 

por los niños, la vivencia tota l de un tex to que ya 

ofrece cierta movil idad en su desa rroll o y el aprove
chamiento de determinadas aptitudes que ofrecen al 
niño. Y en el tercero, es la expresión creado ra in fa n

til conjuncionada en varios elementos, como la pala
bra, el co lor y la forma , el ritmo, etcétera. Es la etapa 

que se debe conseguir partiendo justamente de los 

j uegos infantiles. 

Teatro adaptado al nmo y no 
adaptación del niño al teatro 

De acuerdo con nuestros conceptos anteriores en 
este proceso de elaboración de materia les, científi ca
mente el teatro también ha de aj ustarse a l niño y no 

el niño al teatro, como ha sido e l criterio corriente, 

que, para este aspecto, en verdad, parece que la psi

co logía no hubiera caminado ni un paso. La afi rma
ción de ta l neces idad, supone la ex istencia de un tea

tro más seri o de lo que se cree; entraiia un teatro rev i

sado y ajustado en sus lineamientos más íntimos. Si 

un teatro para adu ltos no tiene por qué preocupa rse 

de la edad de sus espectadores, en cambio en uno 

para niños debe ser problema cap ita l, cri teri o que 

reafirma Nata li a Satz, la creadora del teatro sov iético 
para niños y cuyos lineamientos - aunque cada vez 

más ajustados en su nlllciona li dad- son los que sigue 

en la actualidad este teatro en la URSS, y cuya 
importancia es harto e locuente. "Nuestros espectácu

los va rían según la edad de los niños: se is, di ez, 
catorce, hasta quince años, di ce. En la actualidad, se 

escriben obras para los niños de los tres primeros 

cursos esco lares (de 7 a 9 años); para los de los cur

sos hasta 7° año (8, 9 y 10 alias) con los cuales ter

mina su 'Escuela Normal ', es decir, primaria y 

secundaria juntas. Para el primer grupo, que corres

ponde a algo más que a la primera infancia, se dan 

obras de carácter fa ntas ista, a fin de con templar y 
colaborar en e l desenvolvimiento de su fab ul ación e 

imaginac ión, y se apela genera lmente a la leyenda y 

al folklore popular; la segunda etapa trata de satisfa

cer la apetenc ia del nilio en cuanto al mundo rea l y 
las relac iones de conocimiento, a raíz de la evoluc ión 

de su inte li gencia. Y en e l tercer ciclo, un teatro que 
responda amp li a y generosamente a los mejores sen-
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joven adolescente". " La capacidad de recepción de 

los ni ños - agrega Satz- se estudi a de la manera más 

min uciosa por el servic io pedagógico que forma 
parte del personal de nuestros teatros y que cuenta 

con eminentes paidólogos, como el profesor Arpine, 

consejero espec ial del teatro que yo dirijo" (3). 
Quiere decir, pues, que un teatro que pretende 

acomodarse a la psique infantil , ha de poseer una 

pase científica que fac ili te la representac ión hac ién

do la positiva, acces ible a la mentali dad de los niiios. 

Para ello, qu ienes usan de todos los proced imientos 

de captac ión, no descu idan ni un aspecto: e l estudi o 
de la reacción de los espectadores en la sala durante 

e l espectáculo; e l análi sis de los comentarios que los 
niñ os reali zan en sus cartas y dibujos acerca de las 

representaciones; las impresiones que producen los 

espectácul os en las diversas indi vidua li dades infanti

les, entre varones y niñas, entre grandes y pequeños, 
en las di versas conductas frente a la ex hibic ión, etcé

tera . No escapa a los especiali stas atentos ninguna 

forma crítica que parta de los peq ueiios espectadores. 

De la mi sma manera se ha de ajusta r, de acuerdo con 

las etapas de su desenvo lvimiento, más que e l desa
rro ll o escéni co en sí, el propio cli ma del teatro. 

Sabemos por otra parte, lo hemos experimentado, 

que el ni ño espectador qui ere saber qué cosa pasa en 

escena; "quiere comprender, quiere seguir la conti

nuidad de la acción , vivirl a con los personaj es", rea
firma Natal ia Satz. Elniiio debe comprender, yagre

ga mos con Martínez Estrada: tras la s imple acc ión 
dramáti ca debe columbra r una posi bilidad de bell eza, 

de orden, de justicia, que encienda en é l una preocu

pación inev itable o, por lo menos, una d ispos ición 

hacia los juic ios de va lor; debe ser un alimento para 

toda su psique y deben ser colaboradores el co lor, la 

música, la luz, las formas, todos los recursos escéni

cos, en fin , que son "el vehícul o de las ideas del 

timientos morales soc ial es que se desarrollan en el Satomi Ichikawa. Tanya entre bastidores. Serres, 2003 
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espectáculo" (4). Con e ll o se conseguirá que sus sen

tidos no solamente vivan ese sentido de maravi llosa 
transformación , sino que, sa liendo del teatro, señala 

como preocupación Satz, conserven parte de su 
beneficio, aprovechen de ese estimulante rec ibido. 
" La obra teatral debe susc itar en ellos el deseo de 
vencer y sobrepasa r en la rea lidad lo que los héroes 

vencen y dominan en la acción escénica. Cada espec

táculo debe ser sufi cientemente compli cado para 
interesa rl es ... ". Es decir que debe ob ligarlos a entrar 

en el asunto por una atención fija en algo cautivante; 
debe, en una pa labra, ser tan interesante, que guste 
también al adulto, como piensa el escritor argentino. 

Se entiende: dicho teatro, instrumento valioso, es "un 

auxiliar del trabajo individual de cada espectácul o 

porque tiene por misión, sobre todo cuando él es 
entendido aSÍ , no la de formar "observadores", sino 

la de formar "campeones y constructores" (5). 

La escala empieza en los títeres 

Sin duda los conocidos titeres (el muñeco movido 

con los dedos) y las marionetas (movidas con hilos), 

tan amigos del niño, desempeñan un importante 

pape l en su función de introducir a los pequei\os en la 

complejidad de la escenificación. Ellos son el princi
pio del teatro. Y lo son porque el títere es un juguete. 

Por esa misma razón el niño gusta del circo, porque le 
ofrece muchos juguetes y animales. Ambos son los 
elementos de su mayor intimidad, pero el juguete es 

parte de su propia vida, ll eva algo de su yo, realiza en 
la etapa de l animismo difuso, lo qu e Piaget ll ama 

" introyecc ión", es decir, esa tendencia egocéntrica a 

creer que todo gravita a lrededor de nosotros y consis

te en comunicar a las cosas los poderes propios para 
obedecernos, 0 , s i se presenta la ocasión, resistirnos 
(6). De ese modo, cuando e l niño es quien lo concibe 
y lo saca del anonimato de "cosa" en sí, el juguete 

consuma su acti vidad , o mejor, res ume esta activi

dad. De aquí la impOltancia que ex iste de no olvidar 

estas experienci as para la estructuración de su teatro. 
En é l deben caber todos los e lementos de su intimi

dad y primero que nadi e éste, e l s im ple títere, el 
juguete en e l que e l niño va a vivi r la experi encia 

humana próx ima. Por otra pa rte, en este primer paso, 

el propósito del títere es excelentemente cari catures
co, de simple di versión. Su intención no va más lejos 
por eso ni siquiera ha tratado de vencer las dificulta

des técnicas que se le han presentado. La síntesis de 
este teatro está todavía en la simplicidad del asunto, 
en la esquematización del muñeco y en el golpe con 
e l mazo que es, en definitiva, su símbolo. Ni los mis

mos geni a les títeres de Obrazsov, con su perfección 
inquietante o las mari onetas checas de Trnka o las de 
Podrecca, de compl ej o sistema y enl oqu ecedora 
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bell eza y humanismo, se han preocupado por ir más 
lej os, qu e los simples muñecos del a rgenti no Javier 

Villa fañe, de La Andariega , con su Cabedlero de la 
/llano defúego, al parecer un camino detenido por la 

inconsecuenci a del poeta con sus muñecos, o los 
numerosos que ha creado mi hij o Gustavo, maestro y 

titiritero de a lma. Hemos visto en una exce lente 
escuela argentina preparar una seri e de piezas, cuen

tos, romances con un sentido un poco más profundo 

que la simple ca ricatura: me refi ero a la escuela de las 
hermanas Cossettini de Rosari o de Santa Fe (7). Yo 

mismo pensa ba ofrecerl es escenas de Martin Fierro 
que me parecen ex traordinarias para su esceni fica 

ción y que ellas lo han hecho con gran acierto hac ien

do que los prop ios nii\os crea ran los mui\ecos. 

Luego de este primer paso (los títeres gustan a 

todos los niños), en algunos países, con e ll os mis
mos, se ha tratado de alcanzar con e l "G uiñol" en su 

puro sentido, a lgo más que esta simple di versión. 
Obrazsov ha trascendido esta etapa haciendo interve

nir los sentimientos y alcanzando con e ll os un clima 

de verdadera emoción. El artista ruso es e l creador y 

fa bricante de sus muñecos y el escri tor de las letras 
siempre ori gi nales y minuciosamente escritas. Cada 

piecita, pequeñas obras maestras, le lleva meses de 
pro lija preparación, meses para unos breves minu

tos .. . de alegría de los niños en su Teatro Celltral del 
Estado de Muíiecas, de Moscú. 

Hemos visto su teatro y conversado con Obraz
so v, y no creemos que nada (n i el teatro humano) 

pueda supera r la labor representativa de sus muñe
cos . Obrazsov opina que un espectáculo para e l niño 

"no debe ser puramente imaginativo, al contrario, 

hay que partir de una fi rme base de rea lidad para 
mejo r desplegar las alas de la fanta sía", lo que no 

hace sino ratificar nuestras anteri ores aseveraciones 

generales. Pero su fantas ía no se deti ene luego. La 

pieza que vimos, de contenido imaginati vo, en torno 

a brujos y brujas y una belleza amada por un prínci

pe, era una síntes is de rea li dad y fantasía, de verdad 

y sueño conmovedores. La duración de l drama es de 
tres actos, de media hora cada uno y la in tens idad y 
belleza del desarroll o, subyugantes ( ... ). 

Algunos aspectos esenciales de 
un teatro infantil 

Aparte de estos que hemos venido estudia ndo, el 

teatro infantil , sea ya como "un gran juguete de 
mucho va lor que acciona; bien constitu ido, artísti co, 

ex igente" (8) o ya como un instrumento complejo en 
e l que se aúnan los va lores literari os, plásticos y 
musica les, en cualquiera de los casos, ha de ser el 

instrumento ex pres ivo más delicado para los sentidos 
del niño. Por lo mismo debe ser atendido y trabajado 



por una serie de espec ia listas, tal como nos a firma 

Natali a Satz que sucede con el que dirigía en su pa ís. 

Todos los que colaboran : dramaturgos, composito

res, pintores, actores, además de tener conoci mientos 

paidológicos, saben lo que al niño le gusta, cómo 

cauti va r su atención, el modo de impres ionarl o (9) . 
Como ex pres ión, ha de traduc ir todo aque ll o que no 

tenga compli caciones intelectuales puras, lóg icas o 

técni cas, y sí como en los mejores cuentos, cuando se 

inspire en la realidad o sUlj a de ell a, aunque presen

te, como muy bien di ce Martínez Estrada, todas las 

vari antes fa ntás ticas que se qui era, pues ya vi mos 

hasta qué punto lo absurdo fo rma e n la ra íz de su ps i

que. y todo ello dicho en fO rlll a artí sti ca, y cuanto 

más depurado mejor. "El temor de que e l ni iío no 

a lcance lo verdaderamente artístico, a lo que es de 

genuina cepa artí stica~ a lo bien becho, bi en elabora

do, interesante, es un prejuicio de superfi c ia lidad, 

ex pli cable por la indiferenc ia y por la mi opía con que 

hasta ahora se han planteado todos los problemas que 

conc iernen a la psique del niño" ( 10). Lo rea l y 

humano, pues, no deben estar proscritos de su gusto. 

Ni siqui era las emociones fueltes, esas que ex isten en 

e l lei l-moliv de nuestro vivir. No ex iste pe li gro que 

conturbe nega ti va mente su 
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V. Música y ba il e ("ballet". comedias musicales, 

etcétera). 

VI. Circo: acrobac ia, anim ales amaestrados. 

VII . Pantomimas . 

VlIl. Grotescos (parodias, hi stori etas en acción, etcé

tera). 

IX. Títeres (comprenderá la acc ión muda o musica l 

de los actores). 

La coreogra fí a deberá co mpletar magníficamente 

la parte literari a, enriquec iendo el clima que crea el 

lenguaje con su co lor y su form a. 

En cuanto a las dramati zaciones, una de las fo r

mas de ex presión creado ra de l nill0, íntimamente 

relacionada con todos los demás aspectos estéticos y 

con su propia vida (e l ni!lo es magnífico actor y este 

j uego es parte de los más importantes, de los ejerci

cios preparatori os), es necesari o uti li zarlas muy hábil 

y completamente . Con e ll as se pueden obtener nue

vos mati ces en e l aprendi zaje. Los cuentos, leyendas, 

romances, escenas, etcétera, a dramatizarse de lo que 

hay ejemplos en muchos libros corri entes deben ser 

cuidadosamente e leg idos en su tema, bien ajustados 

en sus diá logos, prec isos en su argumento, y s i es 

posib le efi cientemente completados con plás ti ca y 

música. El antecedente con

alma; mas la perturbará e l 

engaiio de la cosa falsa . Sin 

emba rgo, e l problema de l 

rea li smo humano en el teatro 

"( .. .) el niño espectador quiere saber qué 
creto del juego, tan natural , 

debe ser aprovechado para 

tal efecto, sobre todo si nos cosa pasa en escena; quiere comprender, 

quiere seguir la continuidad de la acción, damos cuenta de que e l niño 

pasa in sensibl emente del 

juego a la dramatizac ión. Los 

infantil , ins iste e l autor cita

do, tiene que radi ca r en otro 

aspecto de la realidad; en lo 

vivirla con los personajes" 

natural , dando a esta pa labra la acepción de lo que se 

da c iel1amente en el mundo; de lo que forma e l dia

grama de la natura leza y, agregamos, e l confli cto de 

las re laciones sociales. Esto puede sublimarse, puede 

converti rse en fantas ía hasta lo absurdo, pero s iem

pre con un contenido que irrumpa del fondo de la 

rea lidad y no de la mentira. No se puede ni se debe 

arrancar al nill0 de su mundo, pero hay que enrique

cérselo lo más que se pueda. "Y hay que construir, 

como él construye; no llevar lo ad ul to a la acc ión ni 

al diálogo; llevar la acción, e l diá logo y todo a ese 

esquema; que sea n simples accesorios de que el autor 

se va lga para representar lo que es infa ntil sublimado 

sin sa lir de lo infantil " ( 11 ). 

En cuanto a las obras, que han de ser múl tip les 
para que las representac io nes o frezcan los m {l s varia

dos caracteres pos ib le, abarcarán, según la cl asi fica

c ión de este autor, que nos parece muy co mpl eta, lo 

sigui ente: 

1. Obras compuestas para su representación. 

11. Adaptac ión de cuentos célebres, etcétera. 

Ill. Cinematógrafo. 

IV. Presti digitación. 

nln os no deben sentirse 

nunca actores, y los pape les que se les as ignen han de 

variar, aunque siempre se han de aprovechar las con

diciones naturales de cada uno. Y este trabajo, como 

el de toda verdadera cul tura que se rea lice, medi ante 

la ex pres ión, siempre ha de estar perfectamente 

engranado a l resto de la labor esco lar, ha de formar 

un todo orgáni co y vivo. ~ 

Jesualdo 

Tomado de: La literatura infantil. Ensayo 
sobre ética, estética y psicopedagogía de la 
literatura infantil. Buenos Aires: Losada, 1938. 

Notas 

(1) Ezequie l Mnníncz Estrada. Teatro infmlli1. Bo!elil/ de la Uuil 'ersidtul 
(h! La PililO. tomo XIX. 1935. n" 1. p. 150. 

(2) A. Gómez de la Vcg<l. Ellcalro e ll la U. R.S.S. México, 1938. p. 114. 

() ) Ob. ei!.. p. 116. 

(4) Martíncz Estrada , ob. cit., p. 151. 

(5) Gómcz de la Vega . ob. e i!.. p. ¡ 18. 

(6) Jcan Piagct: La r epr l'.w!II laciú lI dc /mlllldo el/ e/uhio. Madrid: 1933. 

(7) Oiga Cossenini. La E\'C:/I elfl l'il ·lI . Buenos A ires: Losada. 1942. pp. 116 

Y slg. 
(8 ) Martinez Estrada. ob. c it. . p. 152. 

(9) Gómcz de la Vega. ob. c il.. p. 119. 
( 10) Martincz Estrada. ob. cit.. p. 153. 

( 11) Mal1incz Estrada. ob. cit.. pp . 153-154 . 
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Lij on Line 

Rongorongo, revista electrónica para la 
promoción de la lectura y la literatura infantil y 
juvenil 
http://usuarios.lycos.es/rongorongo/i nicial. htm 

Víctor Marín es el encargado de dinami zar esta 
página que se ofrece como un espacio para ayudar a 

difundir aspectos relacionados con el mundo del 
libro infantil y la promoción de la lectura. Radica en 
Colombia. ROlIgorongo es, principalmente, tres 
cosas: la revista trimestral que se puede leer bajo la 
dirección citada, un boletín de noti cias al que hay 
que suscribirse y llega directamente al buzón, y un 
foro donde los que integran la "comunidad" como al 
fundador le gusta ll amar a sus usuarios, pueden dis· 
cutir los temas que deseen. El foro , como muchos de 
este estilo en el que no hay una mediación , resulta un 
poco desangelado, porque hasta incluso cae publici· 
dad que no le interesa a nadie del grupo . Pero esto no 
es tanto un defecto de organización como de cultura 
interna uta: llegará el día en el que los grupos partici· 
parán con propuestas y sugerencias inteli gentes y se 
armarán buenos espacios de discusión. 

La revista electrón ica incluye varias secciones: 
una de novedades de libros (con muchos de América 
Latina), llamada " Los libros gordos de Rongoron· 
go", que se complementa con otra dedicada a nove· 
dades. Una sección de " Re lecturas" propone en este 
úl timo número un bell o texto de Michel Tournier 
dedicado a Barbazul. Muchos lectores lo conocerán, 
pero otros tendrán oportun idad de encontrarse con él 

J 
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por primera vez. Y es que ésta es una característica 
de la revista: recupera textos aparecidos en otros 
lugares, para darles una mayor difusión. Así , encon
tramos en el menú artículos dedicados a la promo
ción de la lectura (Luis Bernardo Yepes y Víctor 
Fowler), otros sobre la violencia en la literatura 
infantil ( Hernán Rodríguez Castelo), varios dedica
dos al mundo editoria l en general , sobre todo la polé
mica que se susc itó con aquell o de " la muerte del 
libro", otros sobre el arte de escribir li bros para niños 
(Celso Román y Natali a Pickouch), o uno que habla 
de los libros en la WWW. 

En la sección "Promoción de la lectura", un tex to 
de Gladys Lopera Cardona sobre la selección yeva
luación de libros para niños da algunas pautas de uti
lidad. Se incorporan en este número dos textos, uno 
de Carlos Sánchez Lozano, sobre la literatura infan
til que se escribe en América Latina y algunos ej em
plos concretos, y otro de Ana María Machado. 

Por último, noticias de actualidad, enlaces relacio
nados (hay una selección trimestral), un cuento de la 
escri tora colombiana Pilar Lozano, y la presentación 
del escritor y dramaturgo argentino Carl os Ma rian
dis. 

En el archivo, destacamos los espacios dedicados 
a autores co lombianos y latinoamericanos, con perfi
les de algunos destacados creadores. 

En fin , una página recomendable, aunque cada 
vez se hace más patente la necesidad de definir los 
espac ios de la Red. Otras revistas del sector así lo 
han creído: Imaginaria, poco a poco, ha optado por 
concentrarse, sobre todo, en la producción argentina. 
ClIalragatos parece haberse quedado en el limbo y 
Babar dio un giro espectacular con la incorporación 
pennanente de reseñas de novedades, algo útil y difi
cil de encontrar. En el caso de ROllgorollgo, que se 
observa no puede actua li zar todas sus secc iones cada 
tres meses a pesar de la invitación a los lectores para 
que colaboren, parece que requeriría un cierto plan
teamiento temáti co; la promoción y la literatura 
infantil resultan, cada vez, más inabarcables. ~ 

Ana Garralón 



Teatro. 
títeres y 
cuentacuentos 
en bibliotecas 

Queremos reflexionar en torno al hecho de que cada vez hay más bibliotecas que se han convertido en ver
daderos centros culturales, que realizan una importante programación de actividades educativas y artísticas, 
ampliando su oferta de servicios más allá de ser un lugar de lectura, estudio o investigación. 

Tanto en municipios de pocos habitantes como en grandes ciudades, las bibliotecas se configuran como espa
cios escénicos con una variada programación en el ámbito de la creación y la expresión. Lugares de reencuentro, 
con una frecuente orientación lúdica, que resultan muy atractivos para niños y adu ltos. Es muy importante el 
papel que desempeñan los/as bibliotecarios/as actualmente, al realizar también funciones de auténticos/as pro
gramadores/as culturales que gestionan presupuestos e imprimen una orientación y un estilo determinado a su 
biblioteca que, en muchos casos, sirven de modelo y referencia a otros/as bibliotecarios/as. 

Los contadores de cuentos, titiriteros, espectáculos de teatro y de sombras chinas, talleres de creación de 
historias, de dramatización, de plástica ... toman más protagonismo en las bibliotecas con diferentes estilos, 
repertorios y recursos escénicos. Viajan por pueblos y ciudades creando o consolidando espacios y momentos 
de gran valor artístico y educativo. Diversos objetivos se pretenden alcanzar: educar en la escucha y la parti
cipación, sensibilizar en relación a las manifestaciones artísticas, difundir tradiciones, animar a la lectura, crear 
nuevos lectores, fomentar la creatividad y la expresividad, propiciar el encuentro y la comunicación ... 

El monográfico comienza dando la palabra a actores, titiriteros y contadores de historias que nos muestran el 
cofre de sus tesoros cargados de ricas experiencias. Hablarán después bibliotecarios/as que transmitirán sus obje
t ivos, actividades y valoraciones tras varios años de intensas actividades en bibliotecas públicas y escola res. Un 
tercer apartado contiene numerosas reseñas de libros y revistas especializadas en teatro, títeres y cuentacuentos, 
así como portales y páginas Web que ofrecen una gran cantidad de información y recursos. 

Rogamos permanezcan en sus asientos y desconecten los móviles pues la función está a punto de comenzar. 
Esperamos sea de su agrado •.. ¡Se levanta el telón! 

COORDINADO POR 
FeO. ~AVIER 

TONDA MENA 

Profesor de teatro y autor de 
guiones teatrales y cuentos 
Director y actor de teatro 

Compañía Viento Azul 
C/ Monteclaro, 9 

28600 Navalcarnero (Madrid) 
javiertonda@vientoazul.com 

... 918114654 



TEATRO, TiTERES y CUENTACUENTOS EN BIBLIOTECAS 

BLOQUE 1: Actores, titiriteros y cuentacuentos en bibliotecas 

Estrella Ortiz y Rotundifolia, el 
poder del "encuentamiento" 

Una mañana de 1983 algui en llamó a Estre lla 

Ortiz para hacerle una proposición de lo más si ngu

lar en aquell os tiempos, Era Blanca Calvo (Directora 

de la BPE de Guadalajara y que tiene una colabora

c ión también en este dossier) y quería que contase 

cuentos en la Bib li oteca de Guadalaja ra. Estrell a dijo 
que sí a pesar de no haberlo hecho nunca (lo de con

tar en público) y ni tan siquiera haberlo visto hacer. 
¿Cómo sería eso de contar cuentos en una biblioteca? 

Para empezar, leyó todo lo que pasó por sus manos, 

que nle mucho, y se empapó de todas las hi sto ri as 

que ci rculaban entre las estanterías. Pero ¿cómo 

hacerl o? ¿cómo contar? Estrell a, con una formac ión 
pedagógica y teatra l, no se lo imaginó de otro modo 

que buscando la ayuda de un personaje fantástico , 

alguien que hi ciera de mediadora entre ell a y los 
niños y niñas. Así fue como nació la bruja Rotu ndi-
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fo li a. Bajo el aspecto y la piel de Estrella, Rotundifo

lia comenzó a narrar historias. 

Desde entonces han pasado algo más de veinte 

años. A fuerza de responderse a tantos interrogantes 

y siempre atenta para reflexionar sobre su propio 
quehacer, Estre lla tiene la satisfacción de haber escri

to el libro Rotundifolia, con/al' con los cuentos y 
haber participado como ca-creadora del Maratón de 
Cuentos de GlIada/ajara, ini ciado en 1992. Rotundi
folia , mientras tanto, se ha ganado el afecto de un sin

fin de nifíos y niñas, motivo suficiente para sentirse 

más que sati sfecha. En estos años, fundamentales en 

nuestro país para e l desarrollo del arte y oficio de 
contar cuentos, han vivido una aventura continua, 

con muchí si mas experiencias y lugares - bibliotecas, 
centros culturales, escuelas-, donde las dos, fund idas 

en una, han dejado sus cuentos. Juntas han tenido una 

evolución singu lar: del disfraz inicial de Rotundifolia 
no queda nada, salvo algún toque ligero hacia lo 

extravagante; y la idea de bruja se ha estilizado de tal 

modo que en muchos lugares ha sido conoc ida como 

el Hada Rotundifolia y en la actualidad el personaje 
ha pasado a ser persona y se llama senci lIamente 
Rotundifolia o, para mezclarlo de l todo: Estrel la 
Rotundifolia. Después de tanto movimiento sólo han 

perm anecido los cuentos y el ánimo alegre e ingenuo 

a la hora de plantearlos. Entre ell as han desaparecido 

las dicotomías externas y se han interiorizado sus 

papeles de ta l modo que ahora trabajan a medias: 
Estrella es quien cuenta , pero el espíritu lo pone 
Rotundifo lia. Han llegado a un entendimiento per
fecto con una sa lvedad: el momento de hacer las 
maletas. Mientras Rotundifolia no tiene problemas a 

la hora de llenar el equ ipaje con li bros y más libros y 
algú n que otro invento de los suyos, la encargada de 

transportarlo todo es, invariablemente, Estrell a. 

Si bien cuando cuentan siempre están juntas - son 
una, para ser exactos- en la vida diaria resul ta difici l 
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TEATRO, TíTERES Y CUENTACUENTOS EN BIBLIOTECAS 

BLOQUE 1: Actores, titiriteros y Guentacuentos en bibliotecas 

convocarlas a la vez. En esta ocasión, y en exclusiva, 

hemos conseguido reun irlas en una espec ie de entre
vista-diá logo-soliloquio. Aquí lo tienen: 

ESTRELLA: Desde luego que sí, el tema del 
equipaj e es una auténtica injusticia. En realidad, 
siempre me tocan a mí todos los asu ntos prácticos. 
Como éste, el de la entrevista . A ver, Rotundifolia, 
comencemos de una vez. 

ROTUND1FOLlA : Si la cosa es empezar. .. yo 
empecé siendo bruja. Pero se me daban muy ma l los 

encantamientos convenc ionales y las otras brujas se 

reían de mí. Hasta que un día me harté,'y como me 

gustaban los niños y niñas y los cuentos ... pues me 
vine a las bibliotecas a practicar otro tipo de magia. 

ESTRELLA: Dirás que te ll amé y por eso vini ste. 
ROTUN DIFOLlA: Pues eso, que aparecí yempe

cé a contar cuentos. No sé los allos que tengo. Sólo sé 

que Estrella me puso nomb re a principios de 1984. A 

ella le gusta mucho leer y trabaja con ideas raras que 

se llaman objetivos, pero los cuentos los cuento yo. 

ESTRELLA : Siempre me han emocionado los 
libros, por eso me encuentro tan a gusto en este ofi

cio y me parece de lo más natural animar a que la 
gente lea. Para mí ha sido y continúa siendo una 

satisfacc ión hacerlo, y me div ielte ayudar a descubrir 

y promover ese placer en los demás. 
ROTUNDIFOLlA: Hablando de gustos, a mí lo 

que más me entretiene es susc itar las chispas de 

magia que brotan de las palabras. Porque las palabras 
tienen poderes, muchos poderes, bastantes más de los 

que nos creemos habitualmente. Y el que más me 

gusta es e l "poder de encuentamiento". Sus efectos se 
pueden comprobar cuando al nalTar una histori a, ves 

que los oyentes tienen las bocas abiertas, como si las 

palabras entrasen por ahí, y no por las orejas como 

todo e l mundo sabe. 
ESTRELLA: Pues sí, el asunto de las bocas abier

tas me gusta. Bocas abiertas, pero sil enciosas. El 
silencio es otro tema interesante y muy necesario 
para dejarse arrebatar por la magia. Además, segura

mente el mejor método para aprender a escuchar y, 

como resu ltado, para aprender a respetar a los demás. 
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ROTUN DiFOLlA: Una historia muy antigua dice 

que en el principio fue el verbo, la pa labra; pero en e l 

princip io de antes del principio, digo yo que lo que 
habría sería el silencio. 

ESTRELLA: Y que lo digas, sólo sobre el s ilencio 
la palabra ti ene sentido. 

ROTUNDlFOLlA: Sólo sobre el silencio la mara

vil la se cue la por las bocas abiertas como una inspi
ración afortunada. Vaya, por tu cul pa nos hemos 

puesto poéticas. Estrell a, vamos a cenh'arnos, volva
mos a la entrevista: ¿tienes coche? ¿te gusta el pan 

con aceite? ¿cuántos años tienes? ¿qué cosas te gus

tan hacer? 
ESTRELLA: Para, por favor, ni que fueras una 

niña, qu ieres saberlo todo. 
ROTUND IFOLlA: Pues claro, por cielto, pues 

claro que qu iero saberlo todo. A pesar de que existen 
las explicaciones, los libros de texto, la televisión y 

todas las demás cosas prácticas y racionales, s iempre 

falta algo para saberlo todo. Y ese "a lgo" que falta se 

encuentra repartido en todas las hi storias del mundo 
y en todas las palabras de esas mismas hi storias. 

ESTRELLA: Pues sí, en la palabra de las histo
rias. Po rque no es lo mismo un cuento escrito que un 
cuento d icho, narrado de viva voz. Por eso las bib lio

tecas ahora están más vivas que nunca, porque han 

creado un lugar no só lo para la palabra leída sino 
también para la palabra vista y escuchada. Las pala

bras se hacen visibles, toman cuerpo cuando alguien 

las dice. 
ROTUNDIFOLlA: ¿De cuántas maneras se puede 

escribir la pa labra "hola"? Pues sólo así: hl ol I! al. 
¿De cuántas maneras se puede decir "hola"? Mi ll o

nes, tri ll ones. Cada persona del mundo a cada instan

te de su vida lo di ce de forma diferente a personas 
diferentes y en sihlaciones diferentes. Ese es el senti
do de la interpretación y la recreación de la palabra . 

La palabra "hola" está viva cada vez que la digo por
que yo soy cambiante, estoy viva y llena de . . . 

ESTRELLA: No me lo digas : imaginación. 
ROTUND IFOLlA: Pues sí, te-la digo y te-la repi

to . Cada palabra tiene tela de posibilidades expresi-



vas y creativas. Una historia ora l es una seiiorita muy 

señoreada que te invita a su casa y s iempre está 

empapada ... de imaginación. 
ESTRE LLA: A mí perso nalmente me enca nta 

exp lorar y prof"lmdiza r en las posibi li dades creativas 

de un cuento desde la pa labra y hacia la palabra. Por
que a cada hi sto ri a co ntinúo preguntándome lo 

mi smo que cuando empecé a contar: ¿Cómo cuento 

este cuento hoy? 
ROTUNDIFOLlA: Es curi oso. pero yo también 

me hago lo misma pregunta cada vez. Sin embargo. 

el cuento es a lgo más que expresiv idad. 
ESTRELLA: Tienes razón. De a lgu na manera , 

al contar no sólo revivo en mí a la artista, la bus

cadora de expresividad, sino también a la madre, 
es decir, a mi parte más acogedora y afectuosa. Por 

esta sencilla razón cons idero que, si asi lo desean, 

una madre y un padre pueden se r los mejores 
narradores de cuentos del mundo para sus hijos 

¿Por qué? Pues porque son su madre y su padre. 
Sin lugar a dudas: por encima de la técnica se 

encuentTa el afecto. 
ROTUN D 1 FO LI A: Para m i la cosa más hermosa 

de contar cuen tos ocurre cuando, al acabar de contar, 

se acercan los niiios y las niiias a darme besos y ab ra
zos. Confieso que se me han sa ltado las lágrimas de 

la emoción muchas veces. Esas conex iones de afecto 

que establece la palabra no pueden ser explicadas 

con pa labras. 
ESTRELLA: Paradoja de las paradojas. La pala

bra está elllparadojada, ¿quién la deselllparadojará? 
ROTUND I FOLIA: Y el colmo mágico se produce 

cuando a l final de l cuento a lguien se acerca y pro

nuncia la palabra "gracias", así, sin que haya media
do ninguna petición previa por nuestra parte. 

ESTRELLA : Cuando en realidad es el narrador 

quien tiene moti vos para dar las gracias a los oyen

tes. Porque esa es la esencia de la pa labra viva: la 
mitad de l sentido lo pone e l que hab la y la otTa mitad, 

quienes esc uchan. 
ROTUN DIFOLlA: Es verdad, mis hi storias siem

pre las "encuento" en la mirada de los oyentes ... 

ESTRELLA: De cua lquier manera, esas grac ias 

desinteresadas que recibimos y que ll egan directa

mente al corazón, nos hablan de lo mucho que se da 

y lo mucho que se recibe cuando contamos cuentos. 

ROTU NDIFOLlA: La palabra responsabilidad es 
un poco seri a, pero me parece apropiada para lo que 
dices. 

ESTRELLA: Pues s i, desde mi punto de vista, ser 

consciente de ell o, de que muchas orejas penden de 
nuestra boca, me pone contenta, 110 me pesa, ya que 

lo veo como un inmenso privil egio del que hay que 
hacer uso con sabiduria y respeto. 
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ROTU NDIFOLlA : De acuerdo, pero bájate del 

árbol interesa nte de las hojas responsabl es, que tú, 

con tal de no contestar a mi s preguntas de más arri

ba, eres capaz de irte por cualquier rama. Contesta 

po r lo menos a la última: ¿Qué cosas te gustan hacer? 
ESTRELLA: A mi me gusta leer, contar, desc ifrar 

mensajes secretos, encontrar pequeiios tesoros olvi

dados, cantar y desenterrar viejos cuentos, juegos, 

poemas, retahílas ... 
ROTU NDIFOLlA: A mi me gusta espiar a los 

pájaros, ver crecer a las flores, mirar hacia el so l con 

los ojos tapados, o ler e l ma r. En fin , esas cosas tan 

importantes y necesarias de hacer para que el mundo 

continúe siendo un lugar tranquilo. Y porque alguien 

tendrá que seguir haciéndolas, digo yo. 
ESTRELLA: Pues s í, querida Rotundifolia , 

algu ien tendrá que seguir en las nubes para que los 

demás pongamos los pi es en nuestra maravillosa Tie

rra. Por suerte, los cuentos so n sueiios. Figúrate, con 

todo lo neces itados que estamos de soñar. 

ROTU NDIFOLl A: Bueno, los personajes de fan

tas ía ya sa bes que dormimos poco (con a lguna sa lve
dad como la Be ll a Durm iente, que era una pesada), 

tal vez porque somos seres SOllados y en real idad 
vivimos cuando alguien nos sueiia; así que de sueilos 
anda mos muy bien. Figúrate, yo sueño con que en el 

mundo no haya ni una so la niiia, ni un so lo nilio que 

se sienta so lo y tenga miedo ... 

ESTRELLA: Asi como e l inventor necesita ima

g inar y proyectar con anterioridad su invento para 

que se haga rea lidad, yo sueño con que las personas 
comprendamos de una vez que ese mundo mejor que 
tanto ansiamos empieza en nuestra imaginación. Y 

esa es la razón por la que los cuentos continúan s ien
do nuestra mejor escue la. ~ 

Estrella Ortiz 
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BLOQUE 1: Actores , titiriteros y cuentacuentos en bibliotecas 

Contar es caminar por las 
palabras 

Hace unos diez aiios, en Guada lajara, en la Biblio
teca Pública del Estado, se iniciaba una actividad 

denominada "El viernes de los cuentos" . En sus ini

cios, consistía en abrir la biblioteca a las once de la 

noche un viernes de caela elos, la hemeroteca se trans

formaba en un gran círculo de sill as en cuyo centro 

ardía una queimada. La gente acudía allí para contar 
o escuchar cuentos, cada cua l segLIIl su deseo. 

La primera vez que se convocó esta actividad yo 

asistí con mi compañera. Recuerdo que era una época 
de seq uía económica en casa y ll evaba un par de aiios 

tratando de ganar dinerill o con concu rsos litera ri os 

(a lgo se hi zo). Siempre había escri to, pero nu nca 

tanto como aquella época. El caso es que cuanelo 

oímos lo del viernes de los cuentos nos parec ió una 
propuesta estupenda (por fin cuentos si n án imo de 

lucro, pensé) y a ll á fuimos. 
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Según esc uchaba los cuentos que se contaban 
(preparados en muchos casos por los componentes 

de l Seminari o de Literatura Infantil y Ju venil de Gua

da lajara) recuerdo que me iban entrando más y más 

ganas de conta r, hasta que no pude aguantarme y, sin 

saber en lo que me metía, me puse a contar un cuen
to que acababa de escribir. Nunca olvidaré ese cuen-

10 que desde entonces viaja co nmi go y cuento en 

ocasiones especiales, La o/a JI /a ráfága. A la gente 
le gustó. Ya mí ta mbién. Contar los cuentos era muy 
dist into a escribirlos. Los cuentos contados, calientes 

como pan recién sa lido del horno, de boca a oreja, de 

ojo a ojo, de corazón a corazón, eran la palabra di cha. 

La pa labra feliz. Pura palabra feli z. 

Recuerdo que desp ués de contar no se me qui tó e l 
hambre de seguir contando, al contrario, qu ise contar 

más. Esa misma noche improvisé sobre la marcha un 
segu ndo cuento. También fue muy divertido. Muy 

emocionante. Los cuentos contados siempre transitan 

por caminos de emoción. 

Al term inar el viernes de los cuentos, ya tarde, se 

me acercó la bibliotecaria, Blanca Calvo, y me dij o 

algo así como ¿tú quién eres? Tras una breve charla 
me dijo que me pasara al día siguiente por la biblio

teca y hablara con ell a. Aq uell a noche fue el primer 
paso de un largo cam ino por el que sigo andando, Al 

día siguiente por la mañana Blanca me ex plicó qué 

era el Seminario de Literatura In fan til y Ju venil de 
Guada lajara, quiénes eran sus componentes; también 

me hab ló de autores y libros imprescindibles que 

tenía que conocer y leer (esa mi sma maña na me ll evé 
a casa un ejemplar de Gralllática de /a Fal/tasía , 
inencontrab le por aque lla época en las librerías); 
tamb ién me habló de Estrella y su inseparab le bruj a 
Rotundifo li a, decana de los cuenti stas y maestra de l 



oficio, y me puso en contacto con ella. Y el resto fue 
llegando poco a poco: empezar a contar, y a leer, y a 
aprender, y a caminar por la palabra, la pa labra di cha. 
Por la dicha de la palabra . 

Esta pequeña hi storia es bastante signi fi cativa de 
mi trayectoria profesional, ya que el hecho de contar 
para mí , desde el principio, ha estado asociado a 
bibliotecas y bibliotecarias, y luego llegaron los ins
titutos y los colegios, las asociaciones y las plazas de 
los pueblos, los bares y los teatros, pero como ya 
dij e, eso fue luego. A veces pienso en todo lo que ha 
suced ido desde entonces y tengo la sensación de que 
han sido los cuentos quienes me han eleg ido a mí , no 

yo a ellos. 
Contar cuentos se ha convertido poco a poco en 

mi profesión, de hecho gran parte del ti empo de mi 
vida lo dedico a contar, a buscar y preparar nuevos 
cuentos y a refl exionar sobre el hecho de contar. 
Cada sesión de cuentos es la primera vez (aun cuan
do esta última "primera vez" venga cargada de recur
sos que el oficio te va dando ses ión tras ses ión); 
siempre es algo distinto, inesperado, lleno de nuevas 
situaciones; esto convierte el hecho de conta r en algo 
irrepetible, único, que sucede siempre de nuevo y de 
manera diferente, algo que transcurre pleno de li ber
tad por caminos de emociones. 

Antolo,rlil d e ob ras <:ortilS 
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TEATRO, TíTERES Y CUENTACUENTOS EN BIBLIOTECAS 

BLOQUE 1: Actores, titiriteros y cuentacuentos en bibliotecas 

Organizo mis sesiones tratando de atender a varios 
parámetros: los colectivos con los que me voy a 
encontra r: niños, adol escentes, jóvenes, adultos, 
mayores, mujeres, etcétera; el contexto en el que va 
a desarrollarse la sesión (una biblioteca, un colegio, 
un bar, un teatro, una plaza ... ); y otros factores más 
íntimos que también influyen en la preparación de la 
sesión (mi estado de áni mo, mis úl timas lecturas, la 
dinámica del grupo durante la ses ión, etcétera). 

A la hora de contar nunca sé con exactitud qué 
cuentos voy a contar; antes de empezar decido los 
cuentos del principio de la sesión (los dos o tres pri 
meros), su función será ayudarme a ver cómo reac
ciona el grupo y qué camino debo seguir durante la 
sesión, qué tipo de grupo es, qué centros de interés 
puedo suponer que tiene ... así las cosas, cada sesión 
ti ene una evolución propia. 

En el hecho de contar para mí la preeminencia 

absoluta la tiene la voz, los cuentos transitan por las 
palabras y cualqu ier cosa que pueda despistar de esas 
pa labras sobra. Yo no utilizo objetos, ni me disfrazo, 
ni pongo voces, ni actúo, trato de dejar todo el terre
no pa ra la voz. Sí hago algun os pequeños gestos de 
apoyo, pero son gestos nacidos desde la ora li dad y 
que suman a la narrac ión, aportando nuevas posibili
dades al texto. También utili zo apoyo de algunas 
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ilustrac iones, a veces, y sólo cuando creo que son buenas 

ilustraciones que aportan a l cuento que se está contando. 
Este recurso lo utilizo en las ses iones de niiios, cuando ya 

ll evan un ra to escuchando cuentos y su capacidad de aten

ción va menguando, es el momento de reforza r la palabra 

con buenas imágenes y ayudar a los ni iios para que escuchen 

también co n los ojos. 
Al fina l de las sesiones co n ni ños suelo contar algún 

cuento participativo, cuento que implica la co laboración del 

públ ico, suelen ser cuentos acumulati vos en los que hay que 
repetir una sucesión de palabras o gestos, Siempre se trata 

de algo discreto que pueden hacer si n levantarse de la silla 

ni armar alboroto ni romper ese espacio de in timidad que se 

ha creado a lrededor de las pa labras. 

En las sesiones de adu ltos no utili zo ni apoyo ilustrac ión 

ni cuentos participativos, me centro en la pa labra y en los 
cuentos. Además de estos dos e lementos imprescind ibles (la 

palabra y el cuento) hay un tercero que me interesa mucho, 

se trata de toda la parte de improv isac ión: los errores creati
vos, las variantes de los cuentos que surgen de manera ines

perada, los previos a los cuentos, lo que muchas veces dices 

sin antes haber pensado/preparado antes ... y también toda la 

interacción con el públ ico, las provocaciones y los "engan

chones" que puedo tener y que aprovecho para estar cons

tantemente juga ndo con quienes están escuchando los cuen
tos. Para mí esta variable creativa es lo que nos entronca con 

toda la trad ición de trovadores, j uglares, cuentacuentos, 
charl atanes ... y me interesa exp lorar por esos cam inos tan 
inciertos y enriquecedores. Por cierto, no me suelo olvida r 

de citar a l menos uno O dos libros en todas las sesiones de 

cuentos para adul tos. 

En este ofi c io nuestro que parece que todav ia estamos 
reinventando e l repertori o aparece como uno de los ejes 
imprescindib les: un cuenta cuentos profesiona l debe saber 
un buen número de cuentos. Además, entre nosotros los 

cuentistas suele haber respeto por e l repertorio de los otros, 
no se copian ni se cuentan los cuentos que los otros han 
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encontrado y han hecho suyos: no se consigue el pan con el 
trabajo de los otros. 

En cuanto a mi partic ipación en a lgunas experiencias sig
nifi cativas relac ionadas con la ora lidad y con la animación 

a la lectu ra, sin luga r a dudas la más emocionante para mi 

ha sido el Maratón de los Cuentos de Guadalajara , sobre 

todo los s iete u ocho años en los que parti cipé activamente 

(hace un pac de años que dej é de estar en la organización del 

Maratón, soy un co laborador más en esos días enloqueci
dos). Pero he vivido otras experiencias muy interesantes. 
Para mi la más emocionante s in duda fue la real izada con 

seis bibliotecas de la provincia de Guadalajara (Azuqueca, 
Yunq uera, El Casar, Brihuega, Humanes y Marchamalo); la 

actividad se denominaba "Las rutas imag inarias de l Ouijo
te" y movili zó a mucha gente de todos esos pueblos, fueron 
se is meses de trabajo, fi esta y lectura, mucha lectura del 

Quijote. Recuerdo que co inc idi ó con el club de lectura del 
OuijOle que llevaba en la Biblioteca de Guadalajara, otra 
actividad que rememoro con mucha emoc ión. Pero hay más: 

e l Marató" de Cuentos de Canarias, las campaiias de ani
mación a la lectura en Las Rozas, la guia de animación de 

Castilla La Mancha, las bibliotecas madril eñas por la convi

vencia, las gymkanas inspi radas en libros y cuentos (l a últi

ma, rea lizada en el colegio de mis hij os con madres y maes

tras muy entusiastas, hi zo que se agotaran los li bros de 
Amold Lobel en todas las librerías de Guadalaj ara), y más, 

muchas acti vidades más . En la actua li dad estoy colaboran

do con unas bibliotecari as de pueblos muy pequeños de la 
Serran ía de Cuenca, probando una experiencia denominada 

"La li ga de los libros". 

Todas estas acti vidades só lo buscan una cosa, que qu ie

nes patticipen lean más, que en ell os despierte el apetito por 

los libros y las hi storias, que las palabras y los sueli os de los 

otros nos ayuden a ser mejores y más libres. Yo creo que 
sólo siendo lector se puede transmitir ese placer por la lec

tura y, hum ildemente, yo me considero un lector, di sfruto 
con los libros, de hecho los buenos libros y las buenas hi s

torias fo rman pa lte de mi vida, de mi memoria vital. 
Me importa mucho, además de toda esta práctica conti

IlUada, la demora y la re fl ex ión, la fo rmación y la teoría. 

Creo que hay que seguir creciendo por dentro, en nuestro 
ofi cio no puede ser todo acción, sólo acción: es impresc in

dible detenerse, pa rarse a mirar, pensar en lo que ha sucedi

do, cerrar los ojos y recordar las emoc iones de nuevo, revi

sar textos, seguir buscando nuevas hi storias ... el momento 
de contar tiene que estar respaldado por muchas horas de 
"trabajo de cocina" previo, muchas horas de lectura yescri

tura, muchas horas de camino solitario, hondo e in teri or. 

Para mí conta r sigue siendo un placer, pero al ser también 

mi oficio se ha convertido en muchas otras cosas más: kil ó
meti'os, li bros, lecturas, libros, repertorios, li bros, fo rma
ción, libros ... y palabras, Siempre pa labras. Siempre cami 

nos de pa labras que son dichas, que son dicha. ~ 

Pep Bruno 
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BLOQUE 1: Actores, titiriteros y cuentacuentos en bibliotecas 

Un duende, un actor y 
un titi ritero 

2 de marzo de 2000 

Un día dec idí que ya era hora de comen
zar a buscar un lugar donde construir mi 
propia casa . Anduve largas semanas atrave

sando bosques y subiendo montailas. Hasta 
que un día me detu ve junto un cami no. De 
pronto mi mirada se dírí gió hac ia la tierra. 

Allí encontré una tortuga. Era pequelia, de 

patas cortas y cue ll o largo . Me acerqué a 
ell a lentamente, mientras observa ba qu e 

estaba sola. Permanecia inmóv il , bajo un 
fuelte so l, junto a una piedra. Giró hac ia mí 
y comenzó a mirarme. Sin decir nada, con 

su largo cuell o estirado, se quedó como sus
pendida en el ti empo, como si estuviera fl o

ta ndo, bajo el fuelte ca lor sin apartar su 

mirada. No sé cuánto tiempo transcurrió. 

Recuerdo que sentí durante ese ti empo una 
inexpli cab le levedad. Quizás sería medi odía 

y debería hacer mucho ca lor. Lo recuerdo 

muy vagamente. Luego, en un instante, aga

chando su cabeza y replegando e l cuello, 

comenzó a marcharse lentamente. Yo no 
apartaba mi mirada del camino y, s in 

moverme, seguía el recorrido de la tortuga 

que se alejaba pausadamente. 
Hoy no rec uerdo exactamente qué hice 

después, ni adonde fui. Só lo sé que transcu
rri eron unos días y volvi a aquel luga r en 
donde encontré po r primera vez a la tortuga. 

Regresé de nuevo al día sigui ente y todos 
los días de esa semana. No volví a verl a. En 

mí permanecia esa sensac ión de levedad, de 
quietud que se acrecentaba cuando me acer

caba a aquella parte del camino. 

y en aquel lugar en el que esto sucedió 

construimos nuestra casa. Comenzó a brotar 

la hierba y crec ieron los rosales. Allí nac ie
ron nuestros hij os. Duran te va rios años, por 
las malianas dejaba entreabierta la puerta de 
casa. No sé exactamente .. . Parecia que el 

ruido de la ca lle se sil enciaba durante esos 

momentos. Mi mujer so lía mirarme en 

silencio unos instantes y luego me cogía de 

la mano. Después yo cerraba la puerta y 

esperaba a que ll egara e l día siguiente. Y 
dentro de casa seguía mirando por la venta
na, hac ia e l cielo. Buscaba a través del aire. 

Podría ser que fl otando o volando ll ega ra . .. 

26 de octubre de 2002 

Hace ailos que viajo so lo en busca de los 
niños que irán a las bibli otecas, co legios o 

teatros a ver mis espectáculos. Muchos 
miles de kilómetros a l cabo del alio. Y mi 
furgoneta iqué bien rueda l Es pequeña, pero 
con un gran corazón. Además, cabe todo: 

deco rados, tí teres, son ido, luces y un traje 

de duende. 

"Pero esto es fan tástico y fa buloso. iQué 
fenomenal' " 
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" iCómo me gusta VIajar en este gran 
tomate!" 

El traje quizás sea lo que menos ocupa. 
Es rojo, mejor di cho, co lorado, de varias 
tonalidades. Pasa la mayor parte de l ti empo 
en la maleta. Me lo pongo durante casi una 

hora. Lo que dura la representación. Me 
acompaña, me acaricia y me acoge . Me 
siento bien con él. iQué a gusto estoy den
tro de él! Quizás en verano sea algo ca luro
so ... tampoco es que esto sea un inconve
niente. Entre tanto títere, tanto decorado y 
tanto cable ... icOn qué poca tela se viste a 
un actor para interpretar al duende colorado! 

"Unas veces sa ltando y otras rodando he 
llegado hasta aquí para contaros una histo
ria", 

A veces me da un poco de sentimiento ... 
No; si yo lo cuido como mejor sé. Trato de 
doblarl o bien , lavarlo cuado lo necesita. 
Tampoco me refi ero a eso. Yo creo que a él 
también le hace ilusión que me lo ponga. 
Pero durante más tiempo. Nunca he tenido 
la certeza, pero tal vez ... ¿y si me lo pusie
ra al principio del viaje y llegara a la fun
ción vestido de duende? . . ¿y si me marcha
ra sin quitarme el traje y llegara a casa de 
duende? Quizás el viaje fuera de otra mane
ra. No sé, quizás con algo más de compañía. 
Nunca lo he probado. Tal vez ... 

"Yo echo de menos a mi amiga Petra". 
" Podemos vo lver a l río y nadando , 

nadando, remontarlo hasta la montaña neva
da", 

19 de enero de 2004 

Después de despedirme del público al 
fina l de la función , de nuevo ll egó el 
momento de recoger los títeres y todo el 
equipo. Acabé algo cansado y dec idí ir sin 
prisas. Me había quedado solo en la casa de 
cultura y, cuando acabara, únicamente tenía 
que avisar al municipal, que estaba en el 
ayuntamiento, para que cenase. 

No la encontraba. Ni idea de donde podía 
estar la jirafa (la tOltuga y las máscaras 
esperaban en el embalaje para que la pusie
ra junto a e llas antes de cerrar). Normal
mente hacía /l/utis por el teatro de sombras 
chinas y allí debía estar. Los títeres y las 
sombras chinas acaban de aq uella manera al 
final de la representación y .. . no siempre 
están en la misma posición. Quizás la habría 
cambiado yo de lugar sin darme cuenta . 
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Pero normalmente no tardo en encontrar. 
Bueno ... seguiremos con lo demás. Ya apa
recerá. Un poquito de música para animar la 
dura tarea. 

En lugar de empaquetarlo todo y después 
ir cargándolo al mismo tiempo, hoy vaya 
cambiar la rutina. A ver; "esto que ya está 
listo p'a la furgo". Y estas cajas también. 
Venga, un par de viajes. Vamos a colocar 
esto bien juntito aquí, dentro de la " furgo", 
para que quepa lo demás y .. . 
JIRAFA: iEh! iTitiritero! 
TITIRITERO: ¿Quien? ¿Qué? 
JIRAFA: ¿Qué te parece si hoy vuelvo a 
casita de copiloto? 
TITlRJTERO: iVaya! iPOr fin te encuentro! 
¿Qué dices? ¿Y qué hacemos con los demás 
títeres si me piden lo mismo que tu? 
JIRAFA: Bueno, tío; no seas tan igualitario. 
TITIRJTERO: Tú tienes tu embalaje y ahí 
estarás tan a gustito. 
JIRAFA: Eso te lo has creído tú. Asfixiadi
tos venimos al mediodía por estas carreteras 
manchegas. iQue no hombre, que no cone 
el aire ahí atrás! 
TITIRITERO: Ya me gustaría a mÍ. .. 

JlRAFA: Venga, enrró ll ate y márcate una 
discriminación positi va, colega. iQue no 
seas tan democráti co ! Que no todos en la 
peña somos tan igua les. El que lo qu iera, 
que lo pida. ¿O qué? 

La vuelta a casa fue bastante más larga 
que la ida. Primero pasé un buen rato, tra
tando de ajustarle el ci nturón de seguridad. 
Luego bajaba el crista l y quería sacar todo 
su cue llo por la ventanilla. Y a mitad de 
camino las tres máscaras dijeron que parara 
en la próxima gaso linera y que, puestas a 
ped ir, que ellas seguirían en su embalaje si 
les compraba a cada una un yogur líquido 
desnatado con sabor a coco. Bueno, una 
cosa te ll eva a la otra. En fin , un viaje muy 
espec ial. ~ 
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La biblioteca y la escena 

Actualmente la biblioteca creció, dejó atrás otros 

modos de organizarse, otras maneras de ofrecerse a 
los demás. En su viaje de libros, lectores y conoci 
mientos, ha evolucionado hacia otras perspectivas 

ligadas inev itablemente al medio soc ia l, educativo y 

tecnológico actual. Nuestra soc iedad se desarrolla 

velozmente y sus necesidades y mecani smos son sus

tancia lmente di stintos a las sociedades de antaño. La 

sociedad de hoy confi gura una biblioteca de hoy y 
con ella nuevas dinámicas de fun cionami ento. En su 

crec imiento han influido d ive rsos facto res re laciona
dos con las demandas de usuari os, las necesidades 

cu lturales, ed ucati vas y de ocio, así como las inno
vaciones propias que las bibliotecas han encontrado 

en su devenir para llegar a ser bibliotecas actua les y 

cercanas. Una de ell as: uti liza r, desarro ll ar y mostrar 

actividades culturales que vayan a conseguir que "el 

hecho lector" se fo rta lezca y se conso lide como algo 
habitual en nuestra soc iedad. 

Si tuv iera que definir e l objetivo principal de la 
biblioteca orientado a este tipo de activ idades apa

rentemente ajenas a sus quehace res cotidianos, diría 

que la biblioteca no es un centro cultural , tampoco es 

un teatro, pero si es un espac io escéni co susceptible 

de ser utili zado por cualqui er puesta en escena, con 

una escenografí a básica de lujo: " los libros". La 
biblioteca municipa l de Nava lcarnero "M iguel de 

Fuenllana", a lo largo de su trayectoria ha programa
do muchas y variadas acti vidades cultura les, actua
ciones de teatro, ta ll eres, cue ntacuentos, etcétera. Y 

lo ha hecho en di stintos lugares: cada lugar, tiene su 

propio encanto. Tanto las actividades rea lizadas den

tro del marco que nos ofrecen las di stintas feri as del 
li bro loca les, como aquellas rea l izadas en co legios, o 
las realizadas en la propia biblioteca, tienen todas y 

cada una de e llas su propia esenc ia según e l lugar. 
Todos los lugares son importantes. 

La primera vez que la bibl ioteca de Nava lcarnero 
rea lizó un cuentacuentos dentro de su zona infantil 

- ya hab ía realizado otros cuentacuentos y activida
des en otros lugares ajenos a la biblioteca- , fue con 

un grupo concertado y a puerta cerrada. Dicha acti

vidad estaba inmersa en un programa espec ial de la 

feria del libro, relacionada con actividades de pro

moción de l libro y de animación lectora. En la mayo
ría de las opiniones y conc lusiones de profesores, 

ni l10s y contadores de cuentos se destacaba que aquel 

era un bon ito lugar para contar cuentos o escenificar 

hi stori as. 

La segunda vez que la biblioteca de Nava lca rnero 

rea lizó un cuentacuentos dentro de su zona in fa nti l, 
lo hi zo dentro de un programa especial de Navidad. 

El cuentacuentos se programó para un público abier
to a una hora convocada y publicada previamente. La 

sensac ión que perc ibimos las personas que rea li za

mos la act ividad fue por un lado sati sfactoria , pues 
los niiios respondieron adecuadamente, pero, por 

otro, tuv imos la impresión de que aque ll os usua rios 

no era n muy conscientes de encontrarse en una 

biblioteca y se comportaban como si estuvieran en 

un teatro. Es dec ir, con predisposición a ver el espec
táculo, aplaudir e irse al terminar la actividad. Ta l 

vez " no se percataron" de los li bros que hab ía a su 

a lrededor. Estas ci rcu nstancias p lantean que la 

biblioteca como espac io escénico tiene su propio 

clima y ambiente . 
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Cuando público y lector entTan en ese círculo cáli

do y confortable que la biblioteca ofrece, es posibl e 

que no ac ierte a adivinar que los libros que les miran 

en sil encio desde las estanterías están tejiendo su te la 

de araña para atraparl os. Metáforas apan e, muchos 

usuarios que asistieron a la acti vidad eran nuevos, o 

usuarios esporád icos. Los habitua les aprovecharon e l 

servicio de préstamo y lectura en sala. Quizá la 

mayoría se sentaron en el suelo y esperaron; espera

ron s in tocar un libro porque no sab ían que podían 

utili za rlos, porque el tiempo era limitado, por miedo 

a moverse, por muchos moti vos seguramente, pero es 

probable que todos experimentaran una inquietud 

interna. 

Estas reflex iones me hacen pe nsa r que los 

momentos previos al espectáculo son muy interesan

tes para propiciar un encuentro inol vidable con el 

libro. En esos momentos una simple introducc ión de 

un bibliotecario, una pequeña in vitación a la lectura, 

una presentación de un libro, un pequeño juego o 

cualquier otra actividad que ayude a estimular al 

usuario hacia una actitud receptiva, acti va y tranqui

la delante de un libro, ayudará a crear ambientes ade

cuados para el proceso lector y potenciará ese clima 

peculiar y habitual que la biblioteca ti ene. Lograre

mos así que los pos ibl es alborotos que se forman al 

principio de estas actividades, fruto muchas veces del 

nerviosismo del usuario o de las actitudes de espera, 

se canali cen a través de sUliles actividades que de 

algu na manera permitan que el espectador sea ade

más un lector y esa imaginaria butaca de un aforo 

teatral sea además un puesto de lectura. 

Con el tiempo, la programación habitual de estas 

actividades crea usuarios habituales. Todas aportan 

su granito de arena en uno u otro lugar. La biblioteca 

sale n.lera de sus paredes para expresarse, para darse 

a conocer, ti ene un libro que se lee y se recrea en un 

escenario, o tiene un libro de títeres que enseña a 

fabricarlos y con ellos se crea una hi storia en una 
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feria del libro, o ti ene muchas historias que luego se 

cuentan en un colegio. Son hi storias que se cuentan y 

que están escritas y se pueden leer. Independiente

mente de los lugares y los recursos culturales o escé

nicos que la biblioteca utilice para estas actividades, 

la biblioteca en s í mi sma es el centro impulsor y vivo 

del hec ho lector. En la propia biblioteca las acti vida

des adquieren más personalidad, sin apenas preverlo, 

se funden con los libros y los lectores sin darnos 

cuenta. Adqu ieren una dimens ión diferente: tal vez 

un contexto inusual que nos hace vivir ese momento 

como un momento especia l. Esa sensación interior 

que el usuario percibe, no se vive en un teatro ni en 

otro lugar, só lo me atreveria a decir que se s iente en 

la biblioteca. 
Los recursos teatrales y culturales en todas sus 

modalidades puedcn ser muy útiles para proyectar, 

realizar y programar estas actividades. Todos e ll os 

poseen habilidades lúdicas íntimamente relacionadas 

con el proceso lector. Desde e l juego dramático, al 

análisis de textos y de situaciones o a propia lectura 

dramática. La búsqueda del proceso creador de per

sonajes, hi storias y recreaciones ocasiona otras bús

quedas y creaciones. 
En otro proyecto que la biblioteca municipal de 

Navalcalllero realizó, se creó la figura de un duende

cilio llamado Tejuelín. Un personaje dirigido anillos 

de 1 a 6 allos, y que es utilizado por la biblioteca 

cuando se realizan actividades dirigidas a niños de 

esta edad, tales como formación de usuarios, visitas a 

la biblioteca , cuentacuentos, talleres, programas 

espec ia les, etcétera. 
En muchas formaciones de usuarios utilizamos el 

juego y los cuentos como elementos lúdicos y peda

gógicos para transmitir conocim ientos relati vos a l 

funcionamiento y uso de la biblioteca. De todos es 

sabido que los cuentos nacieron con el objetivo de 

enseñar, educar y transmitir conocimientos. Cuando 

se utiliza y aparece el duende Tejuelin en estas acti

vidades, el usuario asocia el fa ctor juego y cuentos a 

la figura de Tejuelín. Es un elemento que acerca al 

usuario más pequeño al luga r de la biblioteca y del 

libro. Cuando Tej ue lín aparece, se abre un proceso 

primero de admiración y respeto que, poco a poco, se 

tran sforma en pequeña confianza y después en com

plicidad hacia un objet ivo muy concreto: la lectura. 

El mi smo respeto que el usuari o más pequello siente 

hacia Tejuelín se tras lada al respeto y admiración con 

que el usuario comienza a utili zar y a manejar los 

libros. En consecuencia estas activ idades adquieren 

una visión más entrmlable y lúdi ca, sobre todo para 

los nitios más pequeños. 
Cuando hablamos de cuentacuentos, narración 

oral y teatro, nos referimos a activ idades diferentes, 

aunque cami nan a veces por las mi smas sendas, y a 



veces comparten las mismas herramientas de trabajo. 

Entre ell os hay semejanzas y di ferenc ias. La biblio
teca puede utili za rlos por separado o mezclarlos. Un 

cuentacuentos o "contada", no implica ulla dramatur

gia, aunque se pueda realizar un cuentacuentos con 
dramaturgia para conseguir fines di versos. Una sim

ple contada puede ayudarse de elementos escénicos 

como títeres, utille ías, incluso pequeñas escenogra
fl as, e lementos de montaje ... Sobra dec ir que las co n
tadas utilizan como recurso una secuencia de imáge

nes para conta r una hi storia sin la neces idad de 
aprenderse un texto de memoria, ordenando los 

hechos y las imágenes en la propia mente del conta

dor. As imismo e l oyente crea sus propias imágenes. 

Cuando leemos, imaginamos lo que leemos y cuando 
escrib imos, imaginamos lo que escribimos. Todo 
está ligado. Cuando vemos una obra de teatro vemos 

la imaginación de otro u otros. Eso es muy enrique

cedor. 
El espacio de la biblioteca es sobre todo un espa

cio concili ador que aglutina las artes, los aspectos del 

conocimiento y de la cultura. En e ll a cualquier per

sona puede hacer e l sublime descubrimiento que pro

voca leer y ve r, leer y di vertirse, leer y crear. !el 

Carolina Garcia Polo 
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Libros que facilitan el acercamiento a autores y 
obras de toda la tradición literaria concebida con 
una gran amplitud de criterios temáticos. 
Título!! publicados 
• Don Quijote de la Mancha (antología) 
• Trafalgar (episodios naCionales) • Cuentos 
Fantásticos del Siglo XIX (España e Hispanoamérica) 
• Lazarillo de Tormes • Doña Perfecta . Articulismo 
español contemporáneo. Una antología . Poesía 
experimental española (1963-2004) • Los venenos y 

. ft;¿ nueve cuentos más (Cortázal) 
Títulos an preparación 

• Misericordia . Libro de Buen Amor . Episodios nacionales (Primera serie, antologia 
comentada) • La Colmena . Poéticas de la Edad Media (antología) • Poéticas del 
Renacimiento (antología) • Poéticas de las Vanguardias (antología) • Jarrapellejos 
• Pepita Jiménez . Greguerismo • La deshumanización del arte e ideas sobre la novela 

El principal objetivo de los Cuadernos de Filosofía 
Marenostrum es ofrecer a los estudiantes de 
Bachillerato un conjunto de textos fundamentales que 
complementan y amplían la asignatura de Historia de 
la Filosofía. 
Títulos publicados 
• Immanuel Kant: Fundamentación de la metalisica de las 
costumbres . Platón: Menón o sobre la virtud . Santo Tomás 
de Aquino: Suma Teológica. 1- 11. Cuestión 94. De la ley Natural 
• Ortega y Gasset: ¿Qué es lilosolia? lección X • Friedrich 
Nietzsche: Sobre verdad y mentira en sentido extramoral 
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SmltoS Altmso 

La novela espap,ola 
en el fin de SiglO 

1975·2001 

Estudios 
Libros que abordan de forma monográfica 
cuestiones generales o aspectos 
concretos de la historia, la literatura y la 
cultura españolas. 
Títulos publicados 
• Novela española contemporánea 1940-1995 
(Gonzalo Sobejano) • La novela española en el 
fin de siglo 1975-2001 (Santos Alonso) 
• Literatura hipertextual y teoria literaria 
(María José Vega) • La critica literaria en la 
prensa (Domingo Rádenas) 
Títulos en preparación 

• Estética y literatura (luis Beltrán) • La mirada expresionista (luis Calvo) 

o 
.~ Fórum didáctico 

Libros como una ayuda para la 
clase o para el aprendizaje. 
Títulos publicados 
• Jugar al teatro 
• Glosario de nuevas tecnologias 

~ marenostrum 
..... . ... 1 .. 

el Campomanes, 4. 28013 Madrid. E-mail: comercial@marenostrumco.es 
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Mi cale es así o cuando una 
biblioteca escolar levanta el 
telón 

Tengo 29 aJl os, y ll evo 29 años leyendo. Pero no 

os penséis que desde e l principio esto ha s ido así. No, 

no, ni mucho menos. Como todos los ni ños (y los que 

ya no son ta n ni ños) nací con much ísimas menos 
posibil idades de las que ahora tengo. 

Debería empezar por presentarme, soy la bibl ioteca 

de l CEI P Ci ud ad de Va lenc ia y desde hace 29 años 

estoy aquí , " a l pie de l ce rro", viendo pasar a mi les de 

jóvenes, y digo bien a l deci r miles, po rque en mi "cale" 

se cuentan po r mil es. Al pri ncip io era pequeña, como el 

número de primeros lectores que recibe una biblioteca; 
más tarde fui crec iendo, a l igual que los ch icos, y si en 

un prin ci pi o só lo tenía unos cuantos compañeros he 

ll egado a tener más de 8.000 am igos. 

Pero de nada si rve tener un montón ele co mpalle

ros si no compartes con el los todo lo que ti enes; as í 
que tamb ién desde un principio he visto cómo se tra

bajaba con mis ami gos los libros. 
Co ntinuamente se han rea lizado encuentros, lectu

ras comentadas, préstamos, libro-fórul11 y un montón 

de acti vidades más que podría enumeraros, pero creo 
que es innecesario; baste co n dec ir que muchos de 
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estos amigos se han ido desgastando, exactamente en 
la mi sma proporción en la que las mentes de los cha

va les del co legio han ido ampl iándose, 

En todo este tiempo he visto generaciones com
pletas de hermanos pasar por mis puertas, y después 

he visto pasar a sus hijos. ¿Por qué? Qui zá ésta es la 

pregu nta que tenéis en vuestra cabeza; la respuesta es 

muy sencilla, leer ayuda a crecer, tanto por dentro 

como por fuera. También debería decir que he juga
do con ventaja, ya que en el balTio no hay ninguna 
biblioteca públi ca; ésta es la ca usa de que yo haya 

sido la más visitada. 
Desde el año pasado, año en el que empecé a sen

tirm e mayor, estoy teni endo una serie de reaj ustes 

que me están permi tiendo afrontar estos comienzos 

de siglo con una nueva cara. 
Me han pintado, han cambiando mi anti guo color 

por un amarill o y naranja mucho más alegre, me han 

comprado nuevos trajes, ya que las estanterías esta

ban empezando a estar un poquill o viejas, y tal vez lo 
más importante sea la " recatalogación" de libros que 

me han hecho. 
Lo primero fu e expu rgar todos los libros que eran 

muy, muy viejos, los que estaban deteriorados y, 

sobre todo, los que ya no iban a ser le ídos entre mis 

pa redes. 
Los chi cos mayores de mi co legio ya no son los de 

trece y catorce ailos, sino los de once y doce, por lo 

que todos los libros que eran más adec uados para 

esos " mayorzotes" se los hemos dado al I ES Santa 

Eugenia, ya que es a ll í donde la mayo ría de nuestros 

alum nos " mayorzotes" estudian . No penséis que ha 
sido una tontería, ya que la cifra se ha aproximado a 

3.000 ejemplares. 
Con todo esto me han quedado paredes libres y en 

e ll as ahora me han co locado unos prec iosos carteles, 

posters, di bujos de los nill os, muilecos, etcétera. 
También ha quedado "chulísi ma" la zona de los 

más diminutos, ya que en ella me han pegado un 
suelo y una pared de corcho para que se puedan tum

bar, sentar o hacer lo que qui eran en ese rincón, que 
para eso es suyo. 



Dentro de este lavado de cara debo inclu ir la visi
ta que semanalmente tengo de antiguos lectores 
(ahora padres) y antiguos "profes" (ahora jubilados) 
que van a ayudar en las tareas bibliotecarias. Y .... ies 
que la ciencia avanza que es una barbaridad! , entre 
las novedades hay un ordenador. Este ordenador es la 
gran memoria de la biblioteca; tiene todos los datos, 
tanto de libros como de lectores. ¿Cómo lo hace? Es 
sencillo, hemos cargado en este "cerebrito" un pro
grama llamado ABrES que nos ayuda a gestionar 
todo. Los profesores están haciendo un "Curso de 
Formación en Centros" del CAP y con la ayuda de un 
experto aprenden a utilizarlo y también hay una 
parte de an imación a la lectura, itendríais que ver qué 
cosas se les ocurren! y, atUlque me utilizan para todo 
evento relacionado con los libros (e incluso para los 
que no están relacionados directamente con el mundo 
del libro) hay uno muy especial del que me gustaría 
hablaros. 

-¿Os parece? ¿Sí? Vale. Ahí va: 
Cada curso (y con el que estamos acabando ya van 

cinco) al llegar octubre, empiezo a notar un revoloteo 
especial, pienso: "Ya vienen, otra vez están aquí". 
Atuso mis libros lo mejor que puedo, sacudo el polvo 
de los que no se suelen utilizar y esbozo mi mejor 
sonri sa; en ese momento uno de los "profes" e li ge a 
uno de mis amigos, lo mira, lo rem ira, lee, sonríe y 
dice en voz a lta: "i Lo encontré!". A partir de aquí 
comienza la locura. 

Sé por lo que me han dicho los que ya han pasado 
por sus manos que " reescriben" el libro, adaptándolo 
a la fomla teatral, ya sabéis, con diálogos, monólo
gos, efectos mágicos, música, incluso modifican a los 
personajes para que esté más próximo a los alumnos, 
salvando siempre lo que es la esencia del libro. 

Empiezan a trabajar haciendo una primera lectura, 
a veces hay muchas primeras lecturas, en las que 
cada uno eli ge el personaje que más le gusta. Entre 
todos van modificando los diálogos, los aumentan, 
los hacen más graciosos o más serios; he oído deci r 
que hay veces en las que de un solo personaje sacan 
dos, porque son muchos los profesores y padres que 
quieren participar, por supuesto anal izan cómo y 
dónde incluir a los chicos, ya que es una obra de 
"gran envergadura", y todo el mundo puede partic i
par. El último apartado de este primer bloque consis
te en concretar el calendario, se fija el día de l estreno 
y las horas de ensayo, tanto dentro del horario esco
lar como fuera , y os digo una cosa, sería mejor que 
no lo hicieran porque al final ensayan siempre en 
fechas diferentes a las que han fijado , bueno, respe
tan una, y ésa es la fecha del día antes del estreno. 

Continuamente van haciendo modifi cac iones al 
guión inicial , pero no les impOIta, porque así al fi nal 
todo el mundo está conforme con lo que resu lta. 
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Bueno, bueno, ni os imagináis e l gran jaleo que se 

monta cuando al guión se le a¡iade el atrezo y el ves
tuari o, es genial, porque sin da rse cuenta cada uno 
aporta parte de sÍ. Por otro lado, ver crear el decora
do es una de mis mayores ilusiones, ya que, según se 
rumorea, parece que cuando lo tienen todo cada uno 
hace por su parte algún detall e que piensa que le 
falta, va al sa lón de actos y lo co loca , y ¿qué diréis 
que hacen los demás actores? Lo "adoptan" e inclu

so le buscan alguna posib ilidad para su personaje. 
Es increíb le verl es trabajar, cada día sale peor el 

ensayo; s in embargo cada aiio mejora la obra, debe 

ser eso que en e l argot teatral llaman "tener tab las". 

Otra posib ilidad para esta perfecta coordinación es 
que las obras tienen más O menos la misma estructu

ra, siempre está la fi gura del narrador o narradores 
que sirve para en laza r directamente con los niños, les 
hace cómp li ces de sus pensam ientos, les adelanta con 
medias palab ras algun o de los acontecimientos, va lo
ra a los personajes e incluso toma dec isiones por 
encima del hilo argumental corrigiendo o sugiriendo 

acciones a los personajes. 
Los personajes, ¿qué podría dec iros de los perso

najes? Sí, ya sé, suelen estar divididos en dos grupos, 
los "aparentemente buenos" y los "aparentemente 
malos", a l fina l no hay ni malos ni buenos, cada uno 
representa un aspecto de la persona y entre todos 
conforman al ser humano. 

Es una autént ica del icia escuchar a los chi cos 
cuando suben hasta mí , buscando el libro con el 
mismo título que el que han visto representado en la 
obra. Comentan entre e llos si se parece o no a lo que 
acaban de ver, analizan los personajes, reviven las 

acciones, observan minuciosamente el fi nal, ya que 
generalmente se modifica, se quedan pensati vos 
cuando 110 loca li zan en J1111guna parte los famosos 
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momentos de las persecuciones, ¡seré despi stada!, s i 
esta pm1e no os la he comentado, pues bien, en todas 

las obras que se representan en e l "cale" hay un 

momento en el que los "malos" son perseguidos por 
los "buenos", ya os va is enterando de lo que hablo 

¿no?, los niños deben informar a los perseguidores 
sobre e l lugar por el que han escapado, ya sea ll e

vándose e l libro de las poc iones mágicas que necesi
taba Lo rd Canterville pa ra poder bajar a su mujer de 

la aguj a de la iglesia, en la que se había quedado 
enganchada, cuando comenzó a volar con el j arabe 

que tomaba para quitarse e l resfriado, o bien cuando 
Lobo Feroz se lleva secuestrada a la abuela de Cape

rucita Roja para que le haga a é l una caperuza igual 
de bonita, o como cuando el Malvadísimo Brujo de l 
Oeste se ll eva a l Mago de Oz. 

Una de las cosas que más me "aluci naba" era 

cuando les oía hab lar de la magia, porque no lo tenía 

muy claro, no lo entendía bien, hasta que un día pres

té más atención a los comentarios de un grupo de pri
mero y caí en la cuenta de que en todas las obras hay 
un espac io especia l para la magia, SO I1 los minutos en 

los que los espectadores (nuestros al umnos) deben 

ser los protagoni stas, ayudando a reso lverlo todo, 
bien con unas palabras mágicas, como las de llamada 
para el hada "Sonri sa Mágica" en Cuento de Navidad 
o la canción de l Hada Madrina de Ceni cienta en El 
Mago de Oz o cuando tienen que busca r las fotos de 
la bruj a debajo de sus asientos en EI'/clI1lasllla de 

Call1erville. 
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No debo olvidarme de los efectos especiales, gra
cias a uno de nuestros padres (un "mani tas" del 

aud io); consigue crear e l am biente que quiere, se 

oyen truenos, ll uv ia, hay puertas que se abren o se 

cierran, frenazos, tortazos espectaculares, voces en 

0[[, lavadoras func ionando, serruchos cortando leña, 

música para cantar y ba il ar, porque debéis saber que 
siempre hay un baile fina l, como lo oís, un baile que 
padres y "pro fes" hacen siempre al final de la obra, 

es "super", según los niños, porq ue la imagen que 

ven de sus profesores y padres es una muy distÍllta a 

la que suelen tener. 
Tal vez para finali zar me gustaría deciros que con 

esto se consigue que los ni iios me visiten, que lean a 
mis amigos, que pasen un rato dentro de este espacio, 
mi espac io, su espac io, que muchas veces suena a 
ro ll o, a sitio retirado y que, sin embargo, es fuente de 
vida, de creac ión, de imaginac ión, ll egando incluso a 
aque llos que se encuent ra n en situaciones desfavo re

cidas. 
En fi n, no sé si os habrá parecido sufi ciente o 

todavía tenéis ganas de saber más, a parti r de ahora 
os digo que si queréis más info rmación os pasé is por 
el CEIP Ciudad de Valencia, me despediré con la 

misma frase que una "profe" escrib ió en una de las 
fotos que se hacen con motivo de las obras de teatro: 
"Gracias po r hacer un sueCia rea lidad". !i?l 

Victoria Martinez Nistal 
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Modesto Triviño Blasco 
Jefe de la Sección del Libro, 
Archivos y Bibliotecas de 
Toledo 

Cuentacuentos y teatro 
en las bibliotecas de 
Toledo 
Cuando las bibliotecas levantan el telón 

"Una inteligencia llena de imágenes y vacía de palabras es una inte ligencia 
mínima, tosca y casi inútil. No es verdad que una imagen valga más que mil 
palabras . Necesitamos decirnos a nosotros mismos mil pa labras para conseguir 
ver perfeClUmcnte una imagen" 

José Antonio Marina. Ltl inteligencia y la palabm 
(Mensaje I)ara el Día del Libro de 1997 en Castilla- La Mancha) 

Al orga ni za r desde una bib lioteca o con
junto de e ll as cualq uier programa de activi
dades en torno a la narrac ión de cuentos o a 
las rep resentaciones teatra les o de títeres, 
los objeti vos principales que se contemp lan 
son conservar viva la tradición cul tura l del 
cuento y la narrac ión oral , atraer la atención 

hacia la bibl ioteca como centro cultural 
básico y como lugar de encuentro de todas 
las personas de una comunidad, crear lazos 
(a ser posi bles contin uados) entre los artis
tas (narradores, actores ... ) y su púb lico, 
establec iendo una corri ente de cord ialidad y 
confi anza , instaurando o afianzando el hábi
to de la lectura (las narraciones o represen
taciones suelen basa rse en libros) y, en el 
caso de la narración oral , estimulando la 

imaginación al permi tir la recreación mental 
de las peripecias y situaciones expuestas 
verbalmente. 

Todos estos objetivos se refi eren tanto a 
adultos como a jóvenes y niños, pero es en 
estos úl timos en quienes mejor suelen cum
plirse por su mayor receptividad y capaci
dad de asimilación. 

'i' ~--='---""-----I"""'-.... .: 2 
·. 0 u\.J ,-l 

Estoy al cargo de una Sección Provincial 
del Libro, Archivos y Bibli otecas, equi va
lente en otras Comunidades Autónomas a 
un Centro Coordinador de Bibliotecas, por 
lo que no suelo organizar directamente act i
vidades en la biblioteca sino "para" biblio
tecas públicas integradas en la estructura 
bibli otecaria provincial, con una excepc ión: 
los dos bibliobuses o bibliotecas móviles 
que dependen y están integradas en la 
estructura de la Sección. Para ellos sí se han 
organ izado programas específicos. Tanto 
los programas de actividades generales para 
muchas bibliotecas como los dirigidos sólo 
a las bibl iotecas móviles han dado buenos 
resul tados de cara a la captación de nuevos 
lectores, así como respecto a la participa
ción en ellos tanto de adultos como de 
niños. Se incidirá de modo más amplio en 
este tema al contestar a l punto siguiente. 
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Entre los años 1993 y 1998, la J unta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha orga
nizó una serie de campañas de ámbito regio
nal orientadas a la dinamización cultural y a 
la promoción de la lectura y, especialmente, 
de las bibliotecas, bastante olvidadas, hasta 
dicha fecha, en estos aspectos. Así surgieron 
Leyendo se entiende la gente, sobre las des i
gualdades sociales y personales; Leer es 
cosa de IOdos, orientada hacia la fami li a; 
Bibliotecas ... abiertas a lodos sobre la cola-



boración con otros centros (educativos, cul

tura les ... ); Para pensar con libertad, etcéte

ra. 

Estas campailas, aunque de ámbito regio
nal, se organizaron provincialmente, por 

cada Secc ión de l Libro, Archi vos y Bib lio

tecas de acuerdo con los bibliotecarios y 

bibl iotecarias municipales, programando las 
actividades que se consideraba n más ade

cuadas a los fines que se pretend ían: los 
objetivos generales a los que se ha hecho 

referencia más arriba y los especi fi cas de 

cada campaña. 
Así, a lo largo de esos aiios, se progra

maron numerosas actividades de todo tipo: 

encuentros con autor, mesas redondas, char

la s, concursos, conferencias... y, en un 

lugar francamente importante y destacado, 

sesiones de "cuelltacuentos" y representa
ciones teatrales y de títeres. Muchas bib li o
tecas públicas municipa les tuvieron as í 

acceso a actividades de promoción bibliote

ca ri a y de animación a la lectura que apenas 

co nocían y pud ieron da rse cuenta de su inte

rés y sus pos ibi I idades, tanto para acercar e l 

cuento y el teatro a sus usuarios, como para 
muchos otros aspectos. Los resultados de 
estas campañas fueron muy positi vos, tanto 

a corto como a largo plazo como demuestra 

el que, si en la provincia de To ledo estas 
act ividades afectaron a catorce bibliotecas 

en el primer año, pronto e l nú mero sobrepa

só los tre inta, para ll egar a cerca de c in

cuenta más tarde. 
La fina lización de estas camp3lias no se 

debió a su poca efi cacia sino que, a l contra

ri o, se pasó a hacerl as fij as, integradas en el 

programa de subvenciones Biblioreca abier
ta, en e l que e l aiio 2004 paJti cipan 183 gru

pos altíst icos profesiona les con 424 activi 

dades di ferentes, de las que 141 son de 

narración de cuentos y 102 de teatro, títeres 
y marionetas. 

La ayuda por pa rte de muchas institucio
nes y centros ha sido y s igue siendo exce

lente: ayuntamientos, diputaciones prov in

ciales, centros educativos, asociac iones cul
turales, grupos y empresas pri vadas vienen 
co laborando con interés y continu idad en 

aspectos tan importantes como el eco nómi

co y el pa rticipativo. 
Para e l servic io de bib l iob uses se ha n 

rea lizado tres programas de acti vidades: en 
1998, 2000 Y 200 l . Estos sí han sido unos 
programas específicos de cuentacuentos y 
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teatro in fantil, dirigidos exc lusivamente a 

nilios y con la finali dad de promocionar e l 

excelente med io de extensión biblioteca ri a 
que es la biblioteca móvi l, una biblioteca 

sobre ruedas capaz ele llevar libros, revistas, 

vídeos, DVD, di scos, CD-ROM , Internet. .. 

a los pueb los más pequeños, más a lejados y 

ai slados de las comarcas ru ra les. Los pro

gramas (no han llegado a alcanzar la consi

deración de camparias) tu vie ron lugar 

durante estos tres mios y su éx ito fue muy 

grande: sirvan de ejemplo los cas i 220 nilios 

que acud ieron a escuchar cuentos en el 

peq ueño pueblo de Yeles y los cas i 300 en 
Ca lera y Chozas. Paral izados estos progra

mas por difi cultades de financ iación, la 

reestructu ración de los servic ios provincia
les de bibliotecas móv il es que se están ini 

ciando en la región castellano-manchega 

prevé una partida presupuestaria fija para 

este ti po de actividades, en co ncreto cuenta

cuentos y teatro inFantil y de narrati va y títe

res , por la exce lente operatividad que tienen 

de ca ra a su organizac ión desde veh ícul os 

que se desplazan de un pueblo a otro. 

El prob lema principal de todas las acti vi

dades indicadas ha s ido e l económ ico. 
Supongo que en todos los casos lo será tam

bién. De todos modos, casi siempre se acaba 
por conseguir Fondos y ll eva r a cabo las 

actividades. Otros problemas son, también, 

las múltipl es funciones y tareas encomenda
das a las Secciones Prov inc iales del Libro, 

Archivos y Bibliotecas y la escasez de tiem
po y perso nal pa ra ll evarl as a cabo adecua
damente. Con voluntad , ded icac ión, y bas

tante sacri fi cio, se sue len ir venciendo. 
Desde el punto de vista de un a Sección 

en la que se integra n muchas bibliotecas 

71 EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA -142, 2004 



TEATRO, TITERES y CUENTACUENTOS EN BIBLIOTECAS 

BLOQUE 11: Experiencias en bibliotecas y centros escolares 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 142, 2004 

públicas munic ipales (más de ciento sesen
ta) la co laborac ión entre bibliotecas es 

impresci ndible. Q ui zá no sea tan c laro 
desde e l punto de vista de una bib lioteca 

indi vidual, que puede programar, so la y por 

s í misma, cualquier activ idad. Pero creo que 

la co laboración entre bibliotecas, en éste 

como en muchos otros aspectos es conve
niente, especialmente a la hora de progra

mar una misma actividad en va rias bibli ote
cas para abaratar precios o para organ izar 

actividades complementari as o conjuntas. 

En la provincia de Toledo, los bibliotecarios 

municipa les de la comarca de Quintanar de 
la Orden, en la Mancha toledana, tienen una 

o dos reuni ones específicas al allo pa ra este 

tema. 

Ta l y como lo veo estas actividades inte

gran conjuntamente lo art ístico con lo I"di
co y lo educativo, ya que parece estar expe
rimenta lmente com probado que e l niño que 

ha escuchado cuentos desde una edad tem

prana y de fo rma sistemática, tendrá una 

experiencia del lenguaj e y un dominio de l 

vocabulario tal , que le va a permitir empe
zar y continuar la escuela con más probabi

li dades de éxito. 
No obstante, en este tema hay que andar 

con cuidado porque no debe utili za rse la 

narrac ión con fines exclusivamente didácti

cos. Un cuento es un cuento y no debemos 

desv irtuarlo s irviéndonos de él para otros 

fines que no sean los de proporc iona r una 
activ idad placentera. Por e ll o, si a lgu no de 

los tres aspectos debe predom inar, éste debe 

ser e l lúdico. 
De cara a la planifi cac ión de a lgún pro

grama, o inc luso cualqu ier actividad aislada 

de an imación a la lectura y claro está, tam

bién los de na rración ora l y representación 
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teatra l, deberíamos plantearnos estas cues

tiones: ¿con que med ios se cuenta?, ¿qué 
co laboraciones (personas , instituciones, 

asociaciones, grupos, co lectivos) pueden 
ayudar? ¿cua l es e l mejor momento, o 

momentos, para su rea l ización? Su contesta

ción, tranquila , meditada, sin agobios, 

inc luso compa rtida con otros compaiieros 
bibliotecarios y bib liotecarias, puede darnos 
un esquema claro de actuación. 

En cuanto a lo que se refiere a la elecciól/ 

de UI/ cOI//ador de cuel//os, titiritero o actor 
de grupo teatral específico parece necesario 

contar co n una serie de e lementos que no 
todo e l mundo tiene en un momento dado: 

qu izá es aquí donde sea más útil e l boca a 

boca, es decir, la ll amada telefónica a otros 
compañeros que haya n rea l izado acti vi da
des y que s iempre está n dispuestos a contar
nos sus experiencias y aconseja rnos sobre 

las personas o grupos que, en sus centros y 

actividades, han dado un resultado positivo 
y por qué. Ta mbién nos indicarán e l caso 

contrario. 

Respecto al presupuesto ecol/ómico, ya 
se ha indicado que sue le ser el mayor pro

blema y hay que ap li carse a subsanarlo con
sigui endo apoyos, tanto de la Adm inistra

ción titular de la biblioteca como de otras 

instituc iones o centros educati vos, cultura

les, incluso hasta de instituc iones bancarias, 

ONCE, empresas privadas; en este aspecto, 

hay editoria les (Edelv ives, Everest. .. ) que 
proporcionan gratu itamente sesiones de 

cuentacuentos, pero sue le ser adqu iriendo 
un número e levado de libros, aunque esto, 

en determ inados casos, puede subsanarse 

actua ndo en común va rias bib li otecas. En 

todo caso, una actuación o contratac ión con
junta de varias bibliotecas suele ser muy 

benetic iosa. 
La sala de la biblio/eca es e l mejor luga r 

para las sesiones de cuentacuentos y no 
suele ser necesario ningún acondiciona

miento especifico sa lvo, en su caso, la agru
pación de sillas o corre r las mesas para pro

po rc ionar espacio. Los más pequeiios (de 4 

a 9 aiios) pueden co locarse en el suelo, sen

tados sobre una alfombra y en semicírculo, 
de forma que no se tapen los unos a los 
otros. El narrador se s ituará enfrente, procu
rando visual izar a todos los nilios. 

El local debe tener una luz agradable, a 

ser posible ambienta l, y ser poco ruidoso. 
Deben evitarse todos aque ll os elementos 
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que puedan distraer la atención: d ibujos, 

posters, fotografias ... 
Para los adultos, las s ill as se co locarí an 

en la misma di spos ic ión anterio r, rea lizando 

la actividad en la biblioteca o en el sa lón de 

actos si se di spone de él. 
Las representaciones teatrales prop ia

mente dichas y las de marionetas o títeres, 

así como las mi xtas de acto res con estos 

últimos obviamente deben ce lebrarse en 

sa lones de actos por el necesario espacio 

para bastidores, tramoya, etcétera, as í como 

para los cambios de decorado y de ilumina

ción. 
La diji/s ión de la actividad, por todos los 

medios pos ibles, es muy importante: pro- lúd ico y a la vez educati vo asegu ra la acep-

gramas de mano, carte les, cuñas publ icita- tac ión de chicos y profesores. Respecto a las 

rias, si el presupuesto lo permi te, notas a los ori entadas a los adultos, las mejores horas 

g rupos escolares, etc. suelen ser al fi nal de la tarde, los d ías labo-

En cuanto a los días y horarios más con- rab Ies (sa lvo los viernes). 

venientes, las representaciones d irig idas a Por último, una evaluación de toda ac ti -

los niños, s i se hacen de acuerdo con los vi dad de animación a la lectura es necesa-

centros escolares, tienen muy buena acepta- ri a. Servirá para conocer el grado de acep-

ción en horario escolar, como actividad tación a la hora de planificar otras para el 

complementaria de las cl ases: su carácter futuro. e 
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La palabra gratuita 
La narración oral, fantástica herramienta 
bibliotecaria 

En alguna ocasión he tratado de dibuj ar el plano 

que marca el camino hacia el tesoro de la lectu ra, un 

camin o que empieza en e l momento mismo de nacer. 

Es un pl ano mu y sencillo, fo rmado llll ica mente po r 

pa labras. 
Las palabras son till O de los mejores alimentos que 

puede rec ibir todo recién nac ido, pero si lo que se 

qui ere es conseguir un lector, es impresc indi ble rell e

nar con e ll as los primeros meses de su vida. Simple

mente dec irle cosas a l niño, aunque él no entienda 

nada, ya es avanzar un primer paso en el plano de l 
tesoro. Y como para ganar te rreno un paso debe ir 

seguido de otro, después de la conversac ión unil ate

ral entre el adulto y el bebé hay que ir introduciendo 
las primeras estructuras narrat ivas, llenas de onoma

topeyas, las hi stori as senci ll as con e l propio niño 

como protagon ista y los cuentos, tradi cionales o 

modernos, a l princ ipio contados si n variar ni una 

coma y luego ya jugando con e ll os, re inventándo los. 

En la s igui ente etapa hac ia el tesoro aparece un 
nuevo protagoni sta: el libro, y la mejor puerta que 
puede utili zar para entra r en la vida de una persona 
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es, de nuevo, la palabra proll ullciada. Para llegar a 

disfruta r con la literatu ra conviene haber escuchado 

muchas páginas en la in fancia, preferentemente anles 
de dormir. La lectura justo antes del sueño es un pl a
cer y puede converti rse en uno de los momentos más 

esperados de l di a: basta co n que se suspenda en un 

punto de máx imo interés, co mo s iempre ha hecho la 

literatu ra por entregas, y la intr iga quede aplazada 
para el día s igui ente. Esa pequeiia tre ta, y la consta

tac ión de que e l ad ulto está poni endo su afecto ade

más de su voz, hará sumamente deseable ese rato 

para el niiio. 
Después de ha ber oído muchos cuentos y habe r 

ded icado muc has horas a la esc ucha de libros en voz 

alta) el camino hacia el tesoro no tiene retorno. Pero 

ocu rre que muchos ni ños no tienen la suerte de que 

alguien les inicie en ese viaje, que transcurre en el 

ámbito fa miliar. Ahí es donde empieza la responsa

bi lidad de la biblioteca. 
Las bibli otecas tienen que in clui r la narración de 

cuentos entre sus prácticas habi tuales, al mismo ni ve l 

que la compra y preparación de los materiales. Aú n 



diría más: si ex istiera un terrible malvado de pelícu

la que obligara a los bib li otecarios a escoger entre los 
materiales impresos y los cuentos orales, pienso que 

deberíamos quedarnos con los segundos, tan impor

tante me parece la presencia de la narración oral en 

nuestros centros. 
Por suerte, en estos momentos son muchos los 

bibliotecarios que comparten esa idea y ofi'ecen 
ses iones de narración periódicamente. Lo que vaya 
decir a continuación va dirigido a los que todavía no 

lo hacen; intentaré convencerles de que la narración 
de cuentos es la tarea más importante de todas, aque

lla para la que nunca puede fa ltar tiempo, po rque no 
hay ninguna otra que, siendo tan senci lla, an ime 

tanto a leer. 
Cuando una biblioteca programa habitualmente 

sesiones de narrac ión , lo primero que se comprueba 
es que los cuentos narrados desaparecen inmediata

mente de las estanterías y empiezan a ci rcular de 
mano en mano. Eso OCUlTe, sobre todo, cuando el 

narrador va enseñando los libros al contar las hi sto

rias que guardan dentro, como hace la Bruja Rotun

difolia, un personaje creado por Estre ll a Ortiz, que 
"vive" en la biblioteca de Guadalajara (aunque sale 

mucho de viaje) y todos los años, durante un mes, 

recibe grupos de escolares de seis y siete all0s, a l 
menos uno cada día, para contarles cuentos. La ren

tabilidad lectora de los encuentros con Rotundifoli a 

es enonne: los libros que selecc iona, siempre con el 

criterio de ca lidad como guía, salen del anonimato de 

las estanterías, se leen, se aprenden y entran a forma r 
parte del equipaje sentimenta l de los niños, incluso 

de los que nunca ll egarán a ser lectores habituales. 
Los colegios, que conocen la gran uti lidad práctica 

de estas visitas -además de constata r lo mucho que 

'-' '. 
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no se podían ex presar en voz alta los pensam ientos. 
A hora su poema podría parecer innecesari o, porque 

la democrac ia ha devuelto la propiedad de la palabra 

disfrutan con ellas sus alumnos- reservan desde al pueblo, pero muchas perso nas se la han dejado 

principios de curso su palticipación, y estamos empe
zando a comprobar que ya empiezan a asistir los 

hijos de los primeros niños que conoc ieron al perso

naje, hace más de quince años. 
Si para organizar sesiones de narración oral se uti 

liza un profesional , como es este caso, se produce un 

coste económico, y hay bibliotecas que no pueden 
pagarlo. Tocamos la eterna cuestión de la fa lta de 

medios. Pero una de las mejores cosas que tienen los 

cuentos es que están al alcance de cualquiera, só lo 

hay que tratarles con cariño y enseguida se dejan 
contar. Y no se crea que esta afinnación es una fri
vo lidad, una tontería para endulzar este artículo; por 
el contrario: es una de las cosas más importantes que 
he aprendido después de participar durante trece años 

en la organización de los Maratones de Guadalajara. 

Si por algo me gusta el Maratón de los Cuentos es 
porque contribuye a democratizar la pa labra. BIas de 

Otero pedía la paz y la palabra en una época en la que 

hipotecar. Contar un cuento a otros es una fo rma de 

liberarla, eso se ve muy bien en el Mm·atón. Los c ien

tos de personas que se van subi endo, una tras otra, al 

pequell o escenario de los cuentos, van produciendo 
cientos de pequeños actos de libeltad, de recupera

ción de algo propio . Quizá es por eso por lo que la 

ciudad cambia durante esos días y, al final , los c iu

dadanos parecen vo lar. 
Así que, s i cualquier persona está capacitada para 

contar un cuento, ¿cómo no lo va a estar e l bibliote

cario? ¿cómo no ex igirle que lo haga dentro de su 
horario de trabajo, sin ocasionar ningún coste suple
mentario? En la página www,planlectura,es hay un 

apartado dedi cado a la narraci ón oral en las bibliote
cas. Su autora, una ex perimentada bibliotecaria 
municipal , hace una li sta de recomendaciones para 

contar. Cito textualmente tres de los párrafos que me 
parecen más interesantes porque dan claves muy sen

ci llas que facilitan la tarea: 
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"Tal vez lo peo r de esta ac ti vidad sea la 

neces idad de aprender cuentos nuevos cada 
semana. En real ¡dad, 110 es para tanl O: con cua
tro o c inco se cubre una ses ión, y los que hayan 

gustado más en las ses iones previas pueden 

repeti rse s in problema. Aunque los niños se 

quejen un poco al princ ipio, en seguida entran 
en la histori a, y en ocas iones hasta acaban 

pid iendo los mismos cucntos una y otra vez". 

"Es conveni ente mostrar los libros de donde 

se han sacado los cuen tos. Si e l lib ro ti ene 

mucha ilustrac ión y poco texto, se pueden ir 
ensellando las ilustrac iones a los nillos a medi 

da que se cuenta el cuento (esta técnica es, ade
más, muy socorrida s i no ha dado ti empo de 

aprenderse bicn la hi stori a)". 

"Es muy boni to ped ir que los nillos cuenten, 

pero no debe dejárse les contar chi stes si no se 
quiere que la Hora del Cuento se convierta irre

med iablemente en la Hora del Chi ste. Otro 

peli gro son los interminab les cuentos in venta

dos sobre la ma rcha que sue len contar los nillos 
más pequcIl os; si esto ocurre, un '¿Y al fina l, 

qué pasó?' pron unciado a ti empo puede sa lvar 
la situac ión". 

Conclusión: no hay coa rtada que va lga para no 
contar cuentos en las bibli otecas . Es a lgo que no 

cuesta dinero, está a l alcance de todo elmunc10 y crea 
lectores; imposible encontrar una herram ienta bibl io

teca ri a mejor. Por eso no só lo deben contar cuentos 

los bibl iotecari os de las bibliotecas pobres. los que 

no tienen dine ro para contratar profesionales de la 

narrac ión. Esa scria otra forma de hipotecar la pa la

bra . 
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En los últimos años han ido apareciendo narrado
res que se dedican a los cuentos de forma profesional. 

Como en todos los tTabajos hay ni veles de ca lidad 

muy di versos, pero son varios los contadores que tra

bajan sus repertorios con mimo, leen cientos de his
tori as para poder seleccionar las ocho o diez que 
necesita una sesión, renuevan frecuentemente el 

repertorio y sienten un respeto reverencial hacia la 
pa labra. Son unos cómplices muy necesarios para el 

fomento de la lectura en las bibliotecas, pero no 

debemos responsabili za rles a ellos solos de la divul
gación de los cuentos. Las visitas colecti vas, las 

ses iones de club de lectura, las excursiones culturales 
y otras ac ti vidades biblioteca ri as in vitan a contar de 

una manera espontánea, sin necesidad de que haya 
una técnica narrati va muy depurada. A veces, en esas 

situaciones, una persona cualquiera cuenta algo con 

un tono de voz y una fu erza que provoca la emoción 

de los oyentes y les permite sentir la magia de la 

palabra. En Guadalaj ara había una maga de esta 
clase, Pepita Lo idi , un ama de casa que cuando con

taba ob l igaba a todos a dejar lo que estaban haci endo 

para seguir sus palabras. Partic ipaba siempre en el 
Mm'atón de los Cuentos hasta el allO en que una 

enfermedad muy grave la ob ligó a hospitalizarse. En 
vísperas del Maratón mejoró tanto que pudo salir de l 

hospital y, natura lmente, contó su cuento. Fue su 

adiós a la vida, pero sus cuentos siguen oyéndose 

cada allo, ahora con la voz de su hij o. 

Los Loidi han parti cipado en todos los maratones, 
pero no han hecho e l camino so los: en Guadalajara 

hay algunas personas -sobre todo nillos y jóvenes
que no pueden imaginar la vida si n esa puerta de 

entrada en e l ve rano. Un ejemplo es Gorge Gayoso, 

que en la última edi ción escribi ó en el Libro de Fir
mas a lgo parecido a esto: "Me parece mentira que ya 

sea el 13° Maratón y que yo haya parti ci pado en 

todos. iQ ué peq ueño empecé! A los seis allos, porque 

ahora tengo diecinueve". Julián de la Fuente, Rodri

go Celaya y otros chicos y chicas de 15 a 19 años son 
otros corredores de fondo que podrían decir algo 

parec ido. Ell os y miles de personas más que, contan
do o escuchando, contribuyen a hacer una cultura 

eminentemente parti cipativa . 

Cualqu iera que asista al Mar'atón de los Cuentos 
de Guadalajara y vea el grado de implicac ión de la 
ciudad en la fiesta puede pensar que ha surgido de 

repente. Nada más a lejado de la reali dad. El Maratón 
es un final - no un pri nc ipio- que tiene su raíz en 
muchas pequeñas actividades desarTolladas a lo largo 

de muchos años. Quizá sea interesante contar esa 
pequella prehi stori a para aca bar de animar a los cole

gas todavía remisos: los pasitos peq uellos manteni
dos durante mucho tiempo hacen avanzar mucho 

Call1111Q. 



Los pas itos y las ayudas, porque si echo la mirada 

hacia atrás lo que encuentro son compa ñeros de viaje 
extraordinari os. En el fo ndo de todo, e l Seminario de 

Literatura Infantil y Ju venil , fo rmado en 1982 por un 

grupo de maestros y bibliotecarios di spuestos a cual

qui er cosa pa ra ampliar los hábitos de lec tura de los 
niños. Después la compañía de teatro Fuegos Fatuos, 
creadora de montajes cuentí stico-teatrales espeeí fi eos 

para la biblioteca, como aquella vez en la que, en un 

Día del Andersen, uno de los actores de l gru po se dis

frazó con el traje nuevo del emperador (que no cunda el 

páni co: se puso ca lzonc illos largos y un a cami seta). 
Después ll egó Rotundi fo li a, fru to dc la gran c reat ivi

dad de Estrella Ol1iz. Y Susana Arroyo , que se ofreció 

vo luntariamente a co ntar cuentos los sábados cuando 
estudi aba Biblioteco nomía ... , y otras muchas pe rso

nas que harían la li sta intermi nable . 
En cuanto a acontec imientos, un precedente cl aro 

del Maratón son las dos grandes Fiestas de La Con

cOl'dia celebradas a mediados de los ochenta en el 

parque guadalaj areño de l mi smo nombre, con la 

colaboración de va rias instituc iones y muchas aso

ciac iones cultura les. También marcaron una pauta 
los Encuentros Naciona les de Ani mación a la Lectl,
ra, espec ialmente el que se dedicó a la narración ora l, 
que rec ibió la vis ita de l fa moso in vesti gador nortea

meri ca no Aure lio Espinosa y en el que, como act ivi

dad para di sfrutar, se formaron ci nco espacios en el 

parque del Palac io del In fantado en cada l1110 de los 

cua les se contaron cuentos de un tipo (amor, mi edo, 
risa, animales y UIl quinto totalmente surrea lista 

sobre huevos). 
Cuando llegó e l Maratón ya había mu cho ca min o 

andado, mucha siembra hecha, mucha gente compro
metida, mucha a fi ción por los cuentos y mucha cos

tumbre de trabaj ar en equipo; por eso una propuesta 
tan atrevida sa lió adelante. Por eso e l Maratón no ha 

dejado de crecer desde e l principio, y por eso han 

podido seguir desa rro ll ándose otras actividades. 
como los Viernes de los Cuentos, los pri meros allos 
en plan amateur (contándonos lIll OS a ot ros con una 

taza de que imada en la mano), y luego como espec

táculo profes ional. 

No todo han s ido éx itos. A veces nos hemos equ i

vocado y otras no hemos teni do suerte, como cuando 

intentamos comprometer a l grupo de teatro de la resi

dencia de la Tercera Edad para que C011laran cada 
semana a los niiios en la biblioteca, y 11 0 acudieron. 

Pero e l ba lance genera l es muy sati sfactorio pa ra 

todos. Quizá porque, como he aprendi do en todos 
estos años de trabajo. la narración ora l no sólo hace 
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rec ibir e l Premi o Nobel, sé que las historias acompa

liarán siempre a las personas, porque son tan necesa
rias como e l aire. No sé si. en un ruturo más o menos 

próx imo. algún terrib le ma lvado de pe licul a intenta

rá grabar con un canon a las bibl iotecas que ClIenten 

cuentos, aunque espero que si se producc cse horror 

le hagamos n'ente con la misma fuerza que al canon 

de l préstamo. 
Quiero terminar haciendo una pregunta muy sim

ple: ¿qué tienen los cuentos que pueden embobar 

tan to a chicos como a grandes? Mc gustaría que 
alguien me diera una respuesta más elaborada que la 

mía. Yo só lo me atrevo a dec ir que vco en el los una 

enorme capacidad para convencer a cua lquiera de 
que cs posible vivir muchas vidas. Nada más oír la 

fó rmula (" Había una vcz ... ") todos estamos d ispues

tos a cree r cualquier cosa que nos digan. Pe ro no só lo 

a crcer que es posib le esa hi storia quc cscuchamos, 

sino a ponernos dcntro de la picl del protagonista. a 

convertirnos cn otro. Eso una y otra vez: una y otra 

nochc. si tenemos la r0l1una de quc alguien nos cuen
te cuentos en nuestra in rancia; cada dicz minutos. si 
estamos scnlados en e l patio de bu tacas del Maratón. 

En esa capacidad de desdob lamiento creo que está el 

mi sterio del éx ito de una act ividad secular quc los 

bibl ioteca ri os debcmos cultivar con mimo. 

Curso esa invitac ión, más bien un rucgo, y me 

ca ll o. El complemento de la narración ora l es el 
silencio. eso lo sabe cua lquier aficionado al género. 

Creo que ya ha llegado en momento de que yo cierre 

mi boca (una forma poética de llamar al tcclado de 
mi ordenador) y ponga el punto y final a este artícu-

lectores, también da la felic idad: cso se ve muy bien lo sin cacr cn la tcntación de usa r la rÓrmula ritual 
en e l Mm·atÓn. con la quc fi nalizan las hiSlorias. 0 

A largo pl azo soy incapaz de imagi nar e l fut uro de 
la litera tura cscri ta pero. como dijo GLinter Grass a l Blanca Catvo 
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Publicaciones sobre teatro, 
títeres, sombras chinas y 
dramatización de cuentos 

Ofrecemos a continuación una amp lia relac ión de publicaciones 

compuesta por li bros y atticulos ele revistas especial izadas. Brin

damos a bibliotecarios/as, docentes, estudiantes de teatro y lecto

res en genera l la posibilidad de acercarse - desde diferentes ángu

los- al teatro, a los títeres, a la dramatización y a la puesta en esce

na de cuenlOS. No hemos quer ido olvidar otras artes escénicas 

como las sombras chinas, la pantom ima y el musica l. También 

incl uimos publicaciones sobre cómo acercar el teatro a los disca

pacitados. Aquí encontraréis autores de reconocida trayectoria y 

Acción Educativa 
"El reto del teatro para niños" 
En: CL/J, Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil 
Barcelona: Fontalba, 1991. N" 29. pp. 26-29 

otros menos conocidos de gran valor. Un conj unto de obras en las 

que se re latan experiencias artístico-educativas, montajes escéni

cos rea lizados en au las, bibliotecas y teatros, así como re fl exiones 

y propuestas práct icas. 

Nuestro agradecimiento a Ángela Marcos Sánchez de la Fun

dación Germán Sánchez Ruipérez que nos ha facilitado una amplia 

documentac ión con la que hemos realizado esta selección biblio

grállca. El orden alfabético de autores ha s ido el criterio empleado 

para la presentación de las pub licaciones. 

Se comenta n las conc lusiones de una ed ición de las Semanas Internac ionales de teatro para n iños, celebradas en Madrid y La 

Coruña. Se ratifica la necesidad de una propuesta de teatro especifico para niños. Se pretende moti var un trabajo creativo del pro

pio niño que redunde en su crec imi ento personal a l t iempo que configura tina cu ltura propi amente infanti l. La programación de 

ese año muestra d iversos espectácu los que recogen una amplia gama de opciones en e l tratamiento de la anécdota dramática yen 

su apariencia formal. Los países participantes han s ido: Francia, Ita li a, Rusia y Espai;a. Las obras iban dirig idas a un públi co com

prend ido entre los 2 y 13-14 años. Los actores son profesiona les. La contribución de Acción Educativa al sector del teatro para 

nilios en España es: programar espectácu los especificos para los diferentes nive les de edades y motivar a las compañías profesio

nal es para que presenten espectáculos brillantes. 

Agüera Espejo-Saavedra, Isabel 
Teatrillos: con niños de educación infantil y primaria 
Madrid: Narcea, 1991 (reseña en p, 89 de este mismo nO) 

Agüera Espejo-Saavedra, Isabel 
iViva el teatro!: diversión y valores en escena 
Madrid: Narcea, 2002 

Almena, Fernando 
"Teatro infantil, ¿por qué no?" 
En: Boletin de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil 
Madrid, 1992. N" 1, pp, 41-46 

Se comenta la importanc ia de l teatro para la infanc ia, por su carácter lúd ico y fo rmativo. La actividad teatral le pennite a l niño 

manirestar su capacidad creadora e imaginativa, le ayuda a dom inar la expres ión oral y corpora l, a ej ercitar la memoria y la capa

cidad de improvisación , a vencer la timidez, a re lacionarse con los demás y a desarrollar su persona lidad. Es necesario que e l 

Mi nisterio de Educación y Ciencia reconozca en los planes de enselianza el juego dramát ico. O tra forma de ayuda sería estab le

cer una cuota importante para libros de tea tTo dentro de los que adquiere con destino a las bibliotecas esco lares y púb licas. Ello 

an imaría a las ed ito ri ales a publ icar textos teatra les y a los autores a escrib ir para ni.ños. 
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"Teatro realizado por niños y jóvenes" 
En: Primeras noticias. Literatura infantil y juvenil 
Barcelona, 1998. N° 152. pp. 59-66 

En las 1 Jornadas de Teatro Infantil y Ju venil , reali zadas en Madrid, el autor rell ex iona sobre el teatro en relación con los niños 
y j óvenes corno ulla acti vidad Illuy concreta y formati va, describiendo las bondades de l teatro tanl~ a nivel indi vidual com~ colec
ti vo. Identifica la acti vidad teatral en fu nción de la edad: en preescolar será un juego dramático o Juego teatral no concebIdo para 
ser representado ante otras personas; a partir de los 6/7 años se representará una obra teatra l; a los 13/14 años se deja atrás e l juego 
teatra l y las obras tendrán un argumento m{¡s só lido, con mayor carga social. Destaca la fig ura del an imador en el teatro repre
sentado por ni il0s, como nexo conductor. Explica las diferentes etapas de la obra con una parti cipación directa de niños o jóvenes. 

Comenta el libro Teatro para escolares. 

TíTERES 
y 

TITIRITE R O S 

Bercebal, Fernando 

Amorós, Pilar 
Titeres y titiriteros, El lenguaje de los titeres 
Huesca: Mira, 2000 

Angoloti, Carlos 
Cómics, titeres y teatro de sombras: tres formas plásticas de contar 
historias 
Madrid: Ediciones de la Torre, 1990 

Barragán, Cat al ina 
"El texto dramático en educación infantil " 
En: Textos de didáctica de la lengua y de la literatura 
Barcelona, 1998. N° 17. pp. 85-92 

El artículo recoge una propuesta de trabajo en educac ión infantil en torno a un proyecto 
de dramati zación de clIentos clásicos. Se busca im pl icar a los niños, de manera que sean 
ellos los que seleccionen, planifiq uen, organ icen y elaboren el materi al y, por tanto, tam
bi én reescri ban cuentos en forma de texto dramático; es este aspecto el que constituye el 
gru eso del artícu lo. Se organi zaron cinco grupos, cada lino de los cuales reelaboró un 
cucnto di ferente . Se observa la importancia de los modelos de textos, de los sistemas grá
ficos que aceptan, de la segmentación y de las principa les característi cas del sistema de 
escritura. En la valoración fi nal, se pide a los maestros y adultos no ofrecer los textos muti
lados o sesgados, pues secol1 sidera que los nillos tendrán tiempo de ir adaptándolos. 

Benavent e Sánchez, Inma 
"Los títeres en la ludoteca" 
En: Primeras Noticias. Literatura Infantil y Juvenil 
Barce lona, 2001 . N° 182. pp. 57-58 

Los títeres son el mejor soporte para el juego dramáti co. Niiios y no tan niños expre
san , a tra vés de estos muñecos, sus deseos, mi edos, fru straciones, etcétera, y dejan una 
puerta abierta para la imaginación. La ludoteca es un buen marco para desarro llar una 
experiencia de dramati zación con intereses. 

Beneyto, José Miguel 
"El teatro de sombras" 
En: Cuadernos de Pedagogia 
Barcelona, Fontalba, 1987. N° 154. pp. 34-36 

"Técnicas de drama aplicadas a la animación a la lectura" 
En: Primeras Noticias. Literatura infantil y juvenil 
Barcelona, 2000. N" 173. pp. 34-41 

La animación a la lectura, según Fernando Berceba l, consiste en provocar el interés por leer en aquell os y aquell as que no lo 
tenían de an temano. Para favorecer este acercamiento a la lectura, el autor propone en este artículo la utili zación y adaptación de 
técni cas propias del mundo de la inrerpretación. 

Butiñá J iménez, Jul ia, Muñoz Cáliz, Berta y Llorente Javaloyes, Ana 
Guia de teatro infantil y juvenil español 
Madrid: Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 2002 (reseña en p. 88 de este mismo n") 
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Campo Martínez, Marísa 

"Una obra para unos actores muy especiales" 
En: Peonza 
Santander, 2002. N° 63. pp. 53-58 

Cancelas y Ouviña, Lucía-Pilar 
"La pantomima británica: viaje iniciático por el teatro infantil" 
En: Primeras Noticias. Literatura infantil y juvenil 
Barcelona, 2001. N° 181 . pp. 68-79 

La autora nos aprox ima a la representación de las Pantom imcs o Pantos, una forma de teatro propia de las navidades en el Reino 
Unido, extendida tanto en los círculos profesionales como en los populares. Se descri ben sus elementos básicos: argumentales, 
temáticos, los personajes animales y el travestisl11o. Se resume la hi storia de esta forma de teatro. Otras características apuntadas 
son el humor y las fómlulas de actuación en que se involucra al espectador. En una segunda parte, la autora se ex tiende en la histori a 
de las Pantomimas, desde sus orígenes en el siglo XV I italiano hasta sus adaptaciones cinematográfica s. Incluye bibliografia. 

\ I! ,I 'J l ' \ 1'/ 

Cervera, Juan 

Cañas Torregrosa, José 
Actuando: (guía didáctica para jugar contigo al teatro) 
Barcelona: Octaedro, 1993 

Cañas Torregrosa, José 
¿ Quieres qlle juguemos al teatro? 
León: Everest, 2000 

Centro de Documentación de Títeres (Bilbao) 
Anuario de tite res y marionetas 1989 
Bilbao: Centro de Documentación de Títeres, 1988 

Cervera, Juan 
"La dramatización en los programas de literatura infantil" 
En: Monteolivete 
Valencia: Escuela del profesorado de E.G.B., 1987-88. N° 5. pp. 21-34 

Un artícul o sobre la dramatización considerada C0l110 una de las parcelas más intere
santes de la literatura infantil. Analiza los hcchos que han llevado a esta situación. Estu
dia la expresión y la creatividad C0 l110 factores determinantes de su identidad y analiza su 
valor pedagógico y su relación con la dinámica de grupos y el teatro. Incluye bibliografia 
relativa al tema. 

"Teatro infantil español y teoría literaria" 
En: Boletin de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil 
Madrid: Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil , 1991 . N" 18. pp. 52-61 

Se analiza el texto dramático desde el punto de vista literario. Se enumeran las circunstancias que marcan al teatro infanlil : a) 
muchas obras son versiones de cuentos populares o de obras para adultos, b) en la pucsta en escena, excelentes directores sacan a 
flote tex tos de escaso va lor l iterario. Estos hechos ponen de relieve la dificuliad de establecer las bases necesarias para una teoría 
del teatro infantil , teoría que puede buscarse en la comunicación, en la cul tura o en el texto. De todo ello se desprende que para 
rea li zar dicho análisis, hay que tener en cuenta las Icndcncias dramálicas del siglo XX. El aná lisis se centra en a) la variedad temá
ti ca, b) evolución formal. El autor del artícu lo anali za algunas obras actua les y sus ca racterísticas más destacadas. 

Dotú, Javíer 
Diccionario de términos y anécdotas teatrales 
Madrid : La Avispa, 2002 

Elola, Hilda 
"La actividad dramática en la escuela: principios, elementos y técnicas" 
En: Consudec 
[Argentina) , 1992. N° 689. pp. 864-865 

Es una ponencia presentada en un encuentro internacional de educac ión sobre " La educación ante la nueva sociedad emergen
te". El articu lo versa sobre los principios metodológicos que la autora aplica en las verti entes en que está presente el teatro en la 
escuela: los talleres de dramatización y como recurso en otras áreas. Expone sus bases metodo lógicas. basada en las teorías de for
mación de actores que se han desarrollado en este sig lo: crear y vivir el mundo creado, conocer a l personaj e, conocer las ci rcuns-
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tancias del personaj e, su modo de acción. Aunque la base de este método es la acción, se pretende llegar a la esenciadel ser huma
no, que es lo que representa el personaj e, ya si se involucran fina lidades expresivas y cognosciti vas en la experi encia del actoL la 

verdadera fin ali dad es lograr la integración de lo afectivo y lo cognitivo. Se exponen dl stll1 tos usos esco lares de talleres de ~I a
mati zación, acti vidad que genera lmente se considera de segunda categoría, pues se pierde de vista su cOl11p~nen~: de placer, Judl
eo. Para ej emplificar estas acti vidades, se cotej an los manejos técni cos de un ta ller ,específico y d.~ una apll cac.l~ 11 C0l110 recurso 
en una clase de inglés, valorando seis aspectos: personajes, ambiente, argumento, discurso, duraclon y eva luaclOJ1. Se aboga por 

una formac ión del docente en expresión dramáli ca y en dramatizac ión . 

Elola, Hi lda 
Teatro para maestros: el juego dramatico para la expresión creadora 
Buenos Aires: Marymar, 1989 

Finkel, Berta 
El titere y lo titirite seo en la vida del niño 
Buenos Aires: Plus Ultra, 1984 

Gallegos, Roberto P. 
"El musical : ¿un nuevo género teatral?" 
En: Peonza 
Santander, 2002. N° 63. pp. 23-31 

Garcia Fernández, María Dolores 
Teatro y titeres en la escuela 
Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1988 

Gómez M ayorga, Cristóbal 
"La narración, una forma de conocer" 
En: Cuadernos de pedagogia 
Barcelona, 2001 . N" 299. pp. 24-27 

El brillo de la ami stad, un cuento sobre la necesidad de compart ir, llega e l tea tro de la mano de niños y niñas de cuatro años, tras 
pasar por mágicas diapositi vas y acetatos de co lores. La experiencia fo menta el desarroll o integra l del alumnado mediante ejerci

cios de expres ión oral y corporal, la confec ción de di sfraces, o el aprendizaje de normas de convivencia. 

González, Arsen io M anuel 
Escuchar, hablar, leer y escribir (actividades con el lenguaje) 
Madrid : De la Torre, 2000 

Guerrero Safazar , Susana 
"Los animales en la escena: relación entre teatro y cuento" 
En: Amigos del Libro 
Madrid, 1997. N° 36. pp. 7-20 

Se comenta el papel que los anima les han desempeñado en ell11undo de la literatu ra in fa ntil , sobre todo en los cuentos y en el 
teatro. Se anali zan a lgunas pi ezas breves y senci ll as. cuyos argumentos dejan un ampl io margen para que ellliño desarro ll e su ima

ginación creadora. Julia Gonzá lez de Ajo ha adaptado poemas y cuentos c lásicos, cuyos mensajes son bastantes profundos, pues 

ha dejado a l margen los dichos sex istas y los tópi cos man idos y ñoños; sus personajes son bastante humanos y los temas son sen
cillos, optim istas y fantásticos. Se comentan algunas de sus obras. Sus rasgos del teatro infanti l de los últ imos años, a l que hace 

re ferenc ia Isabel Tej eri na Lobo en su libro ES{lIdio de los {ex /os {ea{rales para IJiIIOS , es tendenc ia a desmitificar e l cuento trad i

ciona l, hecho que afecta también a los personajes an imales. Se comenlan algunas adaptac iones. 

Herans, Carlos 
"Teatro para niños, un futuro por recorrer" 
En: ADE. Revista de la Asociación de Directores de Escena de España 
Madrid , 2000. N" 80. pp. 83-86 

Se expl ora la situac ión ac tua l de la creación teatra l destinada a niños y jóvenes. Se comparan las característi cas ele la misma en 
nuestro país con las de otros países, destacándose e l conocimiento de l o fi c io, de la artesanía y del trabaj o por enc ima de las pre~ 

tensiones cultura les. Se propone fom entar la re lac ión escue la-tea tro. Se apunta la tendencia a la profes ional ización yespecializa
c ión que está s iguiéndose en Europa, para a continuación descri birse algunas característi cas relacionadas bi en con la creac ión (la 
e laboración y puesta en escena cuidada, las creaciones propi as, la reescri tura, etc), bien con aspectos estructurales (ci rcuitos de 
program ación, repertorios, regulación admi nistrati va, etc). Se valora el teatro como método educati vo, de intercambio cultural y 

de fo mlac ión humana, acorde con las características psicológicas del niiio y adolescente. 
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Herans, Carlos 
"Una visión caleidoscópica del teatro y los niños" 
En: CL/J. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil 
Barcelona: Fontalba, 1991 . W 29. pp. 16-22 

. Se hace una reflexión sobre el sentido del teatro infantil al que se considera un excelente medi o educati vo. Considera que es 
mas Importante colocar a niiias y niños en disposición de jugar a ... , que de hacer teatro, al menos hasta los 12 Ó 13 años. En esta 
edad, las reglas de la representación pueden ser asum idas como resul tado del anterior proceso de juego, rea lizado desde preesco
lar. Se comenta el estudi o rea lizado sobre 51 compañías. En él se responde a las preguntas: "¿De dónde proviene el texto de los 
espectáculos?" "¿Qué importancia se le concede a los di versos aspectos de la puesta en escena?". Afinna que sin el reconocimiento 
social, sin la ayuda de la administración púb lica, sin la responsab ilidad de los que trabajan en el sector ... , dificilmente se logrará 
que haya autores que dediquen sus esfuerzos a este mundo in fantil , que haya buenos intérpretes que sepa n dirigirse a estos espec
tadores, sobre todo a las primeras edades. Incluye cuadro sinóptico. 

Landa, Thomas y Landa, Norbert 
Teatro infantil. Magia, caballeros y fantasmas 
Barcelona: Parragón, 1999 

Laredo, Carlos 
"La mirada exiliada de los niños" 
En: Boletin de la Institución Libre de Enseñanza. 
Madrid: Fundación Francisco Giner de los Ríos, 2003. 
pp. 148-158 

Maine, Marie-Colette 
Escenificar un cuento 
Barcelona: Hogar del Libro, 1987 

Mantovani, Alfredo 
El teatro: un juego más 
Madrid: Nuestra Cultura, 1981 

Manzanal, Gustavo 
"Teatralizar la literatura" 
En: Ludo 
Buenos Aires , 1997. N° 24-25. pp. 12-17 

El artículo se basa en la experiencia de un programa teatral en enseñanza primaria, y que tiene a la lectura como impulsor, y la 

expresión corpora l y la comunicación como motores de los ta lleres. Se trabaja principalmente con adaptaciones de cuentos, selec
cionados en funci ón de la problemáti ca que exponen, o haciéndoles gi rar hacia un tema que toque de cerca el espíritu de los niños 
en un proceso de re fl exión tras la lectura, llegando a crear unas circunstancias prop ias. Se deta ll a una de las acti vidades concretas 
a modo de ejemplo. Concl uye destacando las virtudes de la teatra lización, como es la libertad de interpretac ión de un texto y de 
modi ficació n a lo largo del proceso, lo cual pemlite intervenir a la imaginación. 

Martín Anguita, Carmen 
"El te atro un género vivo" 
En: Primeras Noticias. Literatura Infantil y Juvenil. 
Barcelona, 2001 . N° 182. pp. 15-21 

La autora reflexiona sobre el impulso que están teniendo las experiencias teatrales en las escuelas. Defiende los va lores edu
cativos y de desanollo que supone el proyectarse en otras vidas. Comenta su experiencia como adaptadora de clásicos al teatro y 
la co laboración con un colegio para poner en marcha una representación. Se resumen otras estrategias como la lectura equi voca
da o la lluvia de preguntas. La autora hab la sobre su libro Clásicos en escena, en el que adapta al teatro en verso tres pi ezas: El 
mago de Oz, Pinocho y Alicia en País de las Maravillas; presenta consejos para su lectura y escenificac ión. Se reseñan ejercicios 
de expresión corporal, expresividad, dicción y relajación como complemento a lo ensayado. 

Disponible en: http: //www.fundaciongsr.org/documcntos/6173.pdf 

Matilla, Luis 
La fiesta de los dragones 
Madrid: Cincel , 1986 
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Meschke, Michael 
Una estética para el teatro de titeres 
Gobierno Vasco: UNIMA Federación España, 1988 

Molina García, María José 
"El cuento popular a escena" 

En: Primeras Noticias. Literatura infantil y juvenil 
Barcelona, 2001. N° 182. pp. 51-56 

Se describe una experi encia educativa en la que se adaptan cuentos populares para el teatro. Se comienza defend iendo los va lo
res psicológicos y educativos de la literatura infantil y de la trad ición oral , atendiendo a estudios antropológicos, pedagógicos, psi
coanalíticos o literarios. La propuesta didáctica elaborada está destinada a educación in fa ntil , y se complementa con actividades 
de cuentacuentos. Los cuentos representados serán reelaborados a partir de los clásicos siguiendo disti ntas estrategias de creación: 
cambiando elementos del original y mezclando historias (se presenta un ejemplo). Incluye bibliografia. 

Morel, Alicia 
Hagamos tite res 
Santiago de Chile: Patris, 1991 

Motos Teruel, Tomás 
"De la dramatización al texto" 
En: Cuadernos de Pedagogia 
Madrid , 1994. ND 228. pp. 51-54 

Artí culo que analiza mediante una experiencia, la viabilidad del uso de técnicas dramáticas para despertar en el alumnado un 
nuevo interés hacia el aprendizaje de asignaturas como la Lengua y la Literatura. Estas técnicas se organ izan en torno a la imagi
nación y memoria del alumno, así como a su habilidad para imitar, gesticular y expresarse, lo que siempre al menos despierta en 
él una cierta curiosidad . Mediante esta experiencia el docente consigue del alumno su pa¡ticipación acti va en primer lugar, traba
jando con textos que el propio alumno desarroll a por medio de las técnicas dramáticas utilizadas, y en segundo lugar aprovecha 
la infraestructura que estos textos les ofrece para pasar a la explicación de aspectos lingüísticos y literarios. 

Osoro Iturbe, Kepa 
"Luis Matilla: balones de colores para la creatividad" 
En: Amigos del libro 
Madrid , 1997. ND 35. pp. 39-54 

El artículo transcribe una entrevista a Luis Matilla, autor dramático con numerosas creaciones destinadas a niiios. La conver
sación se centra en la función del teatro en la escuela y, más concretamente, en la Educación lnfantil. Para los niños de 3-10 años, 
el teatro debería ser, ante todo, una ventana al mundo, un juego creativo con el que el niño pueda reelaborar y producir sus pro
pios mensajes. Frente a las limitaciones inherentes a la palabra, Luis Matilla insiste en las grandes posib ilidades del teatro como 
instrumento de expresión personal en plena libertad. Se trata de un modo de expresión enormemente interdisciplinar, desde el que 
es posible mostrar al niIjo numerosas áreas expresivas. En esta enorme riqueza creativa radica la capacidad de la expresión dra
mática para convertirse en una al ternativa a la televisión y en un instrumento de desarrollo de la habil idad comunicativa del niño 
y los jóvenes. Para ello es necesario fomentar en el aula la libre improvísación y la creación de mundos e historias fantásticas. Se 
aborda también el tema de la disociación entre el mundo de la literatura infantil y el mundo del teatro, exponiendo las carencias y 
limitaciones actuales del teatro para niños frente al gran éx ito de la li teratura infantil. Mati lla reivindica aquí la necesidad de un 
mayor acercamiento de los autores dramáticos e ilustradores a los intereses de niljos y jóvenes, y una mayor sensibilización por 
parte de la sociedad. Disponible en: http://www.fundacíongsr,orgldocumentos/411I.pdf 

Pericot, lago 
"El teatro es teatro tanto para el público infantil como para el adulto" 
En: Primeras Noticias. Literatura infantil y juvenil. 
Barcelona, 2000. ND 173. pp. 92-95 

Por ser un número especial dedicado al teatro, se entrevista a Lago Pericot, quien ha sido, durante muchos años, Jefe del Depar
tamento de Escenografia del Instituto de Teatro de Barcelona. Su dedicación a la docencia le permite observar el teatro desde su 
vertiente más educativa. 

Perrine Munger, Martha 
El libro de los tite res: escenografia, muñecos, argumentos, vestuario y manipulación 
Barcelona: Juventud, 1 944 
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Porras, Francisco 
Tite/les: teatro popular 
Madrid: Editora Nacional , 1981 

Riobóo, Jorge 
"Teatro para leer" 
En: Delibros 
Madrid, 2001. N° 144. pp. 49-53 

TEATRO. TiTERES y CUENTACUENTOS EN BIBLIOTECAS 

BLOQUE 111: Para saber más 

El artículo versa sobre el panorama actual del teatro in fanti l y j uvenil en Espaiia. Se comienza entrevistando al escritor Lu is 
Matilla y al profesor José Caiias, quienes analizan los moti vos por los que leer teatro supone un esfuerzo para niiios y jóvenes; 
denuncian la escasez de textos de teatro que se aproximen a la realidad que viven los lectores, abogan por la presencia de l mismo 
en la escuela y en la producción editorial; y defi enden la publicac ión de los textos que han tenido éxito al ser representados. Se 
resume la historia del teatro in fa ntil y juveni l en las últimas décadas, destacándose las principales co lecciones, los autores más 
importantes y las adaptac iones de clásicos . Se apu ntan las características más importantes de cada edición: ilustraciones, cuader
nil los de trabajo, organ ización de la co lección, diseño y maquetac ión, etcétera. 

Riobóo, Jorge 
"Teatro para niños: la literatura infantil a e scena" 
En: Delibros 
Madrid , 1998. N° 108. pp. 24-31 

Se presenta una refl ex ión sobre la situac ión actual del teatro para niiios. La gente del teatro se queja de que existen muy pocos 
textos para ser llevados al escenari o, pese a que son varias las ed itoriales que orrecen colecciones teatrales y que algunos escri to
res han cultivado el género. Muchas compaiiias se sirven de obras que no han sido escritas para el teatro. Se comentan algunas de 
estas obras que se pueden clasificar en tres grandes apartados o géneros: a) cuentos, romances y fá bulas; b) clásicos infanti les y 
juveni les; c) obras y autores actuales. Afirma el autor que los ilustradores de álbumes para los más pequeiios han abierto un exce
lente cami no para el teatro in fant il con obras de una gran riqueza plástica. Incluye una entrevista realizada a Lali Domingo y a 
Juan Manual Recover, responsables de la compaiiía de títeres madrileiia Teatro de la Luna y d irectores del ta ller de Arte para 
pequelios del Museo Reina Sofia. 

Rodríguez, Aída 
Cómo son los títeres 
Montevideo: Losada, 1971 

Tejerina Lobo, Isabel 
"El teatro infantil en España: rasgos y obras representativas" 
En: Primeras Noticias. Literatura Infantil y Juvenil. 
Barcelona, 1997. N" 150. pp. 25-33 

Se presenta una visión panorámi ca de algunas obras teatrales escri tas y representadas para los niños. Se destacan algunos de 
sus rasgos sobresalientes y se apuntan coordenadas en tres aspectos principa les: La estructura de las funciones, los personajes y la 
evoluc ión temática. En cuanto a la estructura, relaciona las Funciones del cuento maravi lloso con las de muchas obras teatra les. En 
cuanto a los personajes, algunas se pueden caracterizar como verdaderos arquetipos que rehagan una tradición cultural. Se anali 
zan dos personajes representati vos en la cultura occidental: el ser poderoso y el dragón; en cuanto a los temas, el teatro infantil 
transmite modelos culturales, valores y actitudes, normas de comportamiento, ejemplos y respuestas que los adul tos adaptan a la 
comprensión de niños y jóvenes. Disponible en: http://www.fundaciongsr.org/documentos/4314.pdf 

Tejerína Lobo, Isabel 
"Teatro , lectura y literatura infantil y juve nil española" 
En: Peonza 
Cantabria, 2002. N° 63. pp. 7-19 

Las obras dramáticas tienen poca aceptac ión en la educac ión infan ti l porque se piensa que sólo tienen la fin ali dad de ser inter
pretadas. Sin embargo la lectura de este tipo de obras puede ser una Fuente importante para desarrollar la imaginación, la comu
nicac ión o la ex presividad en las aulas. Se ofrecen una serie de textos teatrales actuales para trabajar con ni ños de prünaria y secun
daria, exp licando un pequeño resumen de su argumento. Como colofón la autora exige un espacio para el teatro en la educación 
li teraria, tan poco explotado en la escuela actualmente. Disponible en: http ://www.fundaciongsr.org/documentos/6362.pdf 
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Tonda Mena, Feo. Javier 
"El caballo equilibrista: títeres y sombras chinas en la escuela" 
En: Primeras Noticias. Literatura Infantil y Juvenil 
Barcelona, 2000. N° 173. pp. 105-107 

El autor presenta una creación de teatro infantil ori ginal que em plea los lenguajes de títeres, sombras ch inas, mimo y danza 
para contar una historia destinada a ni ¡Jos desde 2 mios. Se analiza el carácter educati vo de la obra y los va lores de amistad, ayuda, 
integración y superación que conducen al protagon ista de la hi storia . Se expli ca que este espectácu lo puede realizarse tanto en 
bibliotecas, aulas de colegios o salas de diferentes dimensiones. Se analizan las pecu li aridades de la puesta en escena y se expli
ca la publicación del cuento El caballo equilibrista que la propia compaJ'iía de teatro " Viento Azul " ha reali zado para ofrecerla a 
los niños después de la representación. También se comenta el material didáctico elaborado para rea lizar acti vidades de plástica, 
dramatización y música a partir de los mismos personajes y la historia. Consultar en: http://www.vicntoazul.com 

Torres Monreal, F. 
"Textos de teatro ¿Qué textos?" 
En: Apuntes de Educación 
Madrid: Anaya, 1990. W 38. pp. 10-12 

Basándose en la escasa renovación que han sufrido en los últimos alias los textos teatrales ap licados en la enseñanza para jóve
nes, el autor presenta algunas vías para confecciona r un buen listado de títulos. Estas vías son: creac ión de los propios textos, rea
daptación de textos dramáti cos, farsas, juegos con el absurdo y el rea lismo. ~ 

Feo. Javier Tanda Mena 

'r'Up'US! p,all'a' encua,dernur un año completo de EDUCACiÓN y BIBLIOTECA , . 
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• Con s is te ma es pecia l de varilla s me tá li cas qu e le permite 
encuadernar a usted mismo y mantener en orden y debidamente 
protegida su revista. 

• Cada ejemplar puede extraerse del volumen cuando le convenga, 
sin sufrir deterioro. 

Copie o recorte este cupón y envíelo a: EDUCACiÓN y BIBLIOTECA 

Príncipe de vergara, 136 - Of. 2 • 28002 M ADRlD 

También por fax al9 1 4 11 60 60 ~ 

r------ ---------------------------------------- ---
Deseo que me envíen: 

O las TAPAS .......................... 7'25 €* 

Efectuaré el pago mediante: 
O contrarreembolso, más 4'20 € gastos de envío o talón adjunto 

Nombre ................................................................ Apel lidos .............................................................. . 

..................................................................................... ............................. Tel.: .......................................... .. 

D0l11icilio ............................................................................................................................... ...... ............ . 

....................................................................... Poblaci6n ......................................................................... . 

C.P ............................................................. Provincia .......................................................... ....... ......... . 

Firma 

* Precio válido s610 para España 
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Algunos libros fundamentales 
sobre teatro para niños 

José González Torices 
(ed . lit.) 
Cuatro estaciones. 
Teatro para niños 
lis. de Carmen Lucini 
Madrid: SM, 2000 

ELARfE 
DECONTAR 

CUENIDS 
S,1TIl c. Bryant 

colecci6n Il.Ividad 

Sara Cane Bryant 
El arte de contar 
cuentos 
Barcelona: Bibláría, 1995 

Un tesoro en las manos. Uno de esos 

libros que es un di sfrute para la vista y para 

el inte lecto. Cubierta y maquetación están 
acordes con la gran sensibilidad del autor y 

la ilustradora . 
Envuelto en un aire de antigüedad, te 

transportará mágicamente a otra dimensión 

en el tiempo y en el espac io. Con una foto 

co loreada a mano en la pOltada, preciosas 

ilustraciones a plumilla en blanco y negro y 
sus páginas interiores de color sepia amari

llento, José González Torices nos presenta 

ños. También he de confesa r que he disfru

tado enormemente con su lectura. 
Contienen cancioncill as musicables, o 

bien a manos del coro O a cargo de alguno 

de los personajes, siendo éste un recurso 

eShlpendo para los maestros de educación 

musica l o ed ucación fí sica, y para todo 

aquel que se atreva a montar un pequeño 

musica l. 
Para terminar hay un capíhll o, titulado 

"El desván", que no tiene desperdicio. En él 

podemos encontrar: títeres y marionetas, las 

35 propuestas para representar con niños, másca ras, el vestuario , efectos sonoros, 
di stribuidas en pequeñas obritas de teatro, otros recursos, el teatrillo, el maqu illaje, la 
cuentos, poemas y romances. De sus argu- iluminación, la música y vocabulario tea-

mentos siempre se desp rende algu na mora- tral. 
leja, enseñanza o exaltación de va lores Ayudado de pequeños y encantadores 

(so lidaridad, trabajo en eq uipo, tolerancia). dibujos explicativos, el autor nos da pistas, 

Nos las presenta clasificadas en torno a sugerencias y pormenores de cómo fabricar 

las cuatro estac iones del año, y en todas 
e ll as incluye: ilustración con propuesta de 

deco rados, Juego dramático , muslca , 

ambientación, espacio escénico, personajes, 

decorados, vestuario, util ería, iluminación, 

efectos especia les y la obra propiamente 
di cha. 

Están escritas tota l o parcialmente en 

verso, de muy fácil lectura, y de una inge
nuidad, ingenio y gracia elogiab les, que las 

convielten en idóneas para los más peque-

Leer cuentos es una cosa, y contarlos otra 
muy di stinta. Mientras se narran, además de 
poder establecer una re lac ión mucho más 

estrecha con el auditori o, e l orador es libre 
en su interpretación. 

Éstas y otras muchas razones son las que 

nos da Sara Cone en su introducc ión, adere
zadas de curiosas anécdotas como docente y 
"cuentacuentos", a la vez que sa lpicadas por 
recuerdos de su niñez. 

Con un estilo que se nos hace enseguida 

cercano y nada retórico, nos habla del va lor 
educativo del cuento narrado, de su clasi fí

cación, de la elección de cuentos, de su 
adaptación, de la utilidad de las narraciones 
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un teatrill o, de cómo construir de forma sen

cilla títeres, máscaras o marionetas, de la 
forma de maquillar a los ni iios para que sus 

rostros expresen un sinfín de sentimientos, 

de cuá l es la mejor iluminación para según 

qué escena .. . y un largo etcétera de truqui
Ilos. 

En definitiva, un libro que recomiendo 

tanto a principiantes como a profesionales 
en el difici l y apasionante arte de hacer tea

tro con y para niños. 

en clase, del estado de ánimo del niño que 

escucha un cuento, y cómo no, de los ingre

dientes mágicos para contar bien un cuento. 
Un libro clás ico en los de su género, que 

instruye a la vez que entretiene por sus 
di vertidos ejemplos. He de confesa ros que 

subió bastante mi autoestima después de 
leer casos en los que a la misma autora le 
fue dificil mantener la atención del público. 

Sus reflexiones sobre las causas que lo 
moti varon me han servido de gran ayuda. 

y es que contar cuentos no es tan senci
ll o. Requiere arte y técnica, y parte de esos 
componentes nos los reve la la autora, 
med iante esta pócima fantástica. 
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Gianni Rodari 
Gramática de la 
fantasía. Introducción 
al arte de inventar 
historias 
Trad. de Carlos Alonso 
y Adela Alos 
Barcelona: Ferrán 
Pellisa, 1979 

Julia Butiñá, Berta 
Muñoz Cáliz y Ana 
Llorente Javaloyes 
Guía de teatro 
infantil y juvenil 
Madrid: Asociación 
Española de Amigos 
del Libro Infantil y 
Juvenil; ASSITEJ
España; UNED, 2002 

"El uso total de la palabra para todos me 
parece un buen lema, de bello sonido demo

crático. No para que todos sean art istas, sino 

para que nadie sea esclavo". Con esta frase 
tan hermosa, Gianni Rodari termina su 

introd ucción. Cargada de sentido, encierra 
su fo rma de pensar, de vivir y de enseñar. 

Este li bro es toda una apología del domi
nio de la creatividad, la imaginación y la 

libeltad. Rodari cimenta sus técni cas en 

unas teorías muy bien fundamentadas, sa lpi

cadas todas ellas de c itas de otros grandes 
escr itores: Jakobson, Pau l Va léry, Proust, 

Nova li s, Umberto Eco , Bruner, Propp, 
Katka ... 

El juego de la piedra en el estanque, El 
binomio fantástico, Qué pasaría si. .. , El 
pr~fijo arbitrario, A equivocar historias, y 

muchas más propuestas creativas, todas 

Un libro de consulta que no puede faltar 
en la biblioteca de compañías teatrales, pro

fesorado , educadores sociales, estudiantes 

de arte dramático y profesionales que, en 
a lgún momento de su actividad, busquen 

alguna obra teatral para montar que se ade

cúe a sus necesidades. 
¿Cuántas veces hemos querido preparar 

una representación con nuestros alumnos, o 

con un grupo de niños o jóvenes de un 
co lectivo o asociru: ión, para un ta ller de tea

tro, o para una función de fin de curso, y no 
hemos sabido qué obra escoger, y hemos 
acabado vis itando varias librerías, hojeando 
todo lo que ca ía en nuestras manos, a tontas 

ya locas, con grave pérd ida de nuestro tiem

po y nuestros nervios? 
Pues bien, esta guía nos facili ta rá enor

memente nuestra labor de e lecc ión, ya que 
recoge las obras de teatro infantil y juvenil 
publ icadas en los últimos años y, fáci les de 
encontrar en las librerías, con un índice por 

auto res y otro por títulos. 

ell as seguidas de un ejemplo, me recuerdan 

al laboratorio fantástico del profesor chifla
do, de Jen-y Lewis, o a la cocina/taller de 

uno de los restau radores más fa mosos de la 

"nouve ll e cui sine". Rodari toma la pa labra 
como materia prima: la descompone, la 
estruja, la mezcla, la mide, la empareja, la 

deforma, la suplementa, la reduce ... creando 
y recreando constantemente. 

Lo mismo nos enseña a hacer con las fra 
ses y con las hi storias. Espec ia l mención 

merecen los capítu los dedicados a los cuen

tos y a las fáb ulas: Como materia prima, Al 
revés, Qué sucede después, Fábulas plagia
das, Elniiio que escucha fabulas ... 

En fin , si no has leído nada de este autor, 
ésta es una ocas ión magnífica, y si ya lo has 
hecho, no te defraudará. 

resumen del argumento. También nombran 

el número de personajes, repartido en hom
bres y mujeres, y la edad del público al que 
va dirigido. A veces se incluye la duración 
aproximada. 

La guía se di vide en tres capítulos: 

Textos teatrales en lengua española, dife

renciando teatro para niños y jóvenes, 
teatro esco lar, teatro de títeres, textos 

para jóvenes y adultos editados en colec
ciones juvenil es, y edic iones didácticas 
de textos clásicos y contemporáneos. 

Textos teatrales en lengua catalana. 
Bibliografia teórica, títulos de monogra

fías y artí culos publi cados sobre el tema, 
nombrando la revista, la página y e l año 

en que se publicaron. 
En formato y letra peq ueña, sin imáge

nes, son 222 páginas condensadas y s in des
perdicio, que tanto las autoras como las tres 
ed itoria les han ten ido e l ac ierto de publi car, 
apoyando la promoción y difusión del teatro 

infantil y juvenil, y ayudando así enomle-
Entre las tres autoras se reparten las mente a quienes realizan teatro con y /0 para 

obras referenciadas, incl uyendo siempre la niños y jóvenes, ya sea con fínes lúdicos, 
ed itorial , el año de pub licación y un breve educativos o terapéuticos. 
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Isabel Agüera Espejo
Saavedra 
TEA TRILLOS con 
niños y niñas de 
educación infantil y 
primaria 
Madrid: Narcea, 1991 

Isabel Agüera Espejo
Saavedra 
MÁS TEA TRILLOS 
con niños y niñas de 
3, 4 Y 5 años 
Madrid: Narcea, 1999 

"" .... , .. " .. ,~ ......... .., 

Ana Serna Vara 
Teatro para niños 
lis. de Eduardo Trujillo 
Madrid: Susaeta, 1998 

Dos obritas de fác il lectura, separadas 
por ocho años. En ellas la autora, maestra y 
escritora, nos sugiere 14 gui ones prop ios en 

la primera, y 9 en la segunda, muy cortitos 

todos y de gran simplic idad, ideales para las 
edades a las que van dirigidas. Al principio 

de cada uno, nos enumera los personajes y 
nos da ideas para el decorado. 

En e l segundo libro, al final de cada tea

tril lo, nombra los "valores que se pueden 

Seis cuentos preparados y listos para 

"servir y comer", por supuesto, en escena: 

La bruja Sin/orosa, La Bella y la Bestia, 
Caperucita Roja, El traje nuevo del ElI1pe

radO/', El bello durmiente o el lI1undo al 
revés, y Ana, la de las /I1usaraíias. 

Dirigidos en lenguaje directo y sencillo a 

los niños, para que sean ell os quienes se 
encarguen de todo lo referido a su puesta en 

escena. 

Incluye: quiénes son los personajes, 
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promover": cooperaclOll , generosidad, 

expresión de sentim ientos, armonía y gusto 
por lo estético, humildad, senci llez, alegría, 

amistad ... 
También en esta segunda entrega incluye 

un cuento psicomotri z, poemitas COItOS con el 

mismo objetivo, y sugerencias para trabajar 
con los peques, a un ni vel muy elemental, el 

mimo, los gestos, los tonos de voz, e l guí ón, 
los disfraces, la megafonía y los decorados. 

música, hac ia dónde tienen que dirigir los 
pequeños actores sus pa labras, por qué 

lado del escenario entran y salen los per

sonajes, cómo se ti enen que mover o no 
mover en e l espacio ... 

Así pues, no só lo tenemos el texto sino 

tamb ién las indicac iones del director, junto 
a unas ilustraciones prec iosas a toda o a 

media página , con unos co lores intensos, 
vivos a la vez que profundos, capaces de 
atraer al niño y al adu lto más despi stado. 

cómo van vestidos y caracterizados, cómo Todo ello hace que este libro posea la 
se puede decorar e l escenar io, cómo y dob le vertiente de ser útil para representar y 

cuándo hay que ilumi na r e introducir placentero para leer. i:ll 

Encama Aguirre Campos 
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Algunas revistas sobre teatro 

........ . H 

fotO unh'nr 
df: UtenlluJ":I 
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CENTRO MOLINOS 
REVISTA DE TEATRO PARA NIÑOS Y JÓVENES 
VENEZUELA. VOLUMEN I - N" 1 - ENERO 2003 

En enero de 2003 se publica en Venezuela el primer número de la revista semestral de 
teatro para niños y jóvenes. Una publ icación en blanco y negro que comienza su andadura 
con diversas secc iones biográficas y de cartelera. Comienza con una semblanza de Julio 
Riera, prestigioso director del Teatro Tilingo de Venezuela, qui en posteriormente creó su 
propia compañía Los títeres de Julio Riera, llegando a rea lizar más de una veintena de ori
ginales puestas en escena. Diversas entrevistas se suceden: al Grupo Thalía, que celebra su 
XX aniversario y a los alumnos de la Escuela Nacional de Arte Dramático, tras el estreno 
de una comprometida obra sobre los derechos del niño, con texto incluido. Una revista que 
también ofrece diversas informaciones sobre el XVII Festiva l Internacional de Teatro His
pano de Miami , en el que tienen buena presencia los espectáculos para niños. 

PRIMERAS NOTICIAS. REVISTA DE LITERATURA 
CENTRO DE COMUNICACiÓN Y PEDAGOGíA. BARCELONA 
N° 199 - 2003 

Revista con una decidida orientación pedagógica que presenta un número especial sobre 
teatro esco lar del que hablaremos a continuación. Antes recordamos otro número, el 173, 
publicado en 2000, también dedicado a la escena teatral en el ámbito educativo. Ofrecemos 
a continuación unas breves reseñas de los artículos inclu idos en el monográfico 2003: 

Guía de Lectura de Teatro Infant il. Listado de autores modernos que han publicado obras 
de teatro para niños. Contiene 61 títulos en caste ll ano, catalán y gallego. Luis Matilla, 
Jase Lui s Alonso, Fernando Almena, Pi lar Enceso y M" Antonia Machado son algunos 
de los autores que aparecen. 
XIX Mostra In ternacional de Titelles de la Va ll d'Albaida. Un lugar de encuentro para 
titiri teros, programadores, críticos y público en el que se programan espectáculos inter
nacionales de títeres. El espejo negro, Le Théiítre de la Masue, la Gotera de Lazotea, 

PTV y La Sal, fueron las compañías premiadas en esta edición que programa espectácu
los tanto para público in fa nti l como adul to. 

- Cuando la dramatización significa acción. Amando López Valero y Eduardo Encabo 
Fernández manifiestan la necesidad de emplear la dramatización como recurso moti va
dor que favorezca el rendimiento de los alumnos. Proponen evitar encasi llamientos en 
personaj es especí fi cos y abordar el trabajo dramático desde la cotidi aneidad y la acción. 
Mitos, música y dramatización infantil y juvenil. de Isabel Jerez Martínez. Los persona
j es mitológicos son portadores de valores cuyo conocimiento contribuye a la fonnación 
integral de las personas : Atenea, la sabiduría; Hércules, la fuerza .. . Uniendo dramatiza
ción y música podemos acercamos a una mejor comprensión del mundo que nos rodea. 
Se describen dos propuestas: Dido y Eneas y O/feo y Eurídice, con sus correspondientes 
textos dramáticos. 
La danza de los cuentos, de Isabel Jerez Martínez y Eduardo Encabo Fernández. Las acti 
vidades que integran la música, los cuentos y la dramatización propician el respeto, la 
comprensión y la valoración del otro. Realizan un recorrido a través de Perrault y los her
manos Grim que fueron grandes investigadores y recopi ladores de la tradición. Hiinsel y 

Gretel y la Cenicienta son dos propuestas didácticas que se proponen. 
Eulogio o el teatro en las aulas de Secundaria, de Ángel Luis Mota. Un texto teatral en 
clave de humor e ironía donde los personajes representan las dificultades a las que tienen 
que enfrentarse para realizar el montaje de una obra de teatro en un instituto. Teatro den
tro del teatro. Una parodia en el gran teatro del aula. 
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TEATRO, TíTERES Y CUENTACUENTOS EN BIBLIOTECAS 

BLOQUE 111: Para saber mas 

Las bibliotecas públicas, magnificos escenarios, de Montserrat Grau y Amparo Vázquez 
Sánchez. Un análi sis de los extraordinarios cambios que han experimentado las bibliote
cas públicas recientemente. Relata una experiencia de un cuento, Nené y e/ libro, que sir
vió de inspiración para elaborar el guión Historia de un libro enfermo y representarlo en 

la biblioteca Joan Coroll7inas de Masnou. La actividad tenía como objetivo enseñar a los 
niños a cuidar los libros. 
Teatro en la escuela. Isabel Sastre nalTa una experiencia realizada en la biblioteca del 
CEIP Andrés Manjón de Fuenlabrada, en la que palticiparon alumnos/as del centro, pro
fesores/as y madres. Explica los pasos hasta concluir su montaje y representación en el 
centro: reparto de personajes, ensayos, vestuario, actividades complementarias ... 
Dramatizar un ajedrez viviente, de Joaquín Fernández Amigo y M' Rosario Pallarés Por
car. Experiencia de la escuela Pompeu Fabra de Parets del Valles consistente en realizar 
una representación teatral de una partida de ajedrez. Se describe vestuario, accesorios, 
repalto de personajes, música y puesta en escena. 
Crítica de libros. Colección "Sopa de Libros - Teatro", de Elisabet Marco Escoda. Rese
ña las tres obras publicadas en la reciente co lección que ha iniciado Anaya en colabora
ción con la SGAE. Las tres primeras obras con las que se inicia la colección son: El árbol 
de Julia, de Luis Matilla, ilustrada por Irene Fra; La cuidad de Gaturguga, de José Gon
zález, ilustrada por Ximena Maier; La caja de música, de Alfonso Zurro, ilustrada por 
Claudia Ranucci. 

LAZARILLO 
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 
MADRID. AÑO XXII - 2" ÉPOCA - N° 11 - 2004 

Monográfico sobre literatura infantil y juvenil con una ampli a se lección de publicacio
nes. Entre las variadas propuestas que incluye (á lbumes ilustrados, poesía, literatura latino
americana, clásicos ... ), destacamos el apartado dedicado a teatro infantil y juvenil. En el 
artículo de Berta Muñoz: Textos para la lectura y para la representación, pone de mani
fi esto la escasa publicación de obras teatrales y destaca a las editoriales CCS (colecciones 
"Escena y fiesta" y "Galería del Unicornio"), Anaya ("Sopa de Libros. Teatro") y ASSl
TEJ, que apuestan por amp li ar sus títulos . El teatro se escribe no so lo para ser representa
do, sino también para ser leído. A partir de esta idea la autora trata de estimular a educado
res y editores a acercarse, desde diferentes ángulos, al texto teatral. Recuerda un interesan
te monográfico sobre teatro infantil y juvenil que la revista Las puertas del drama publicó 
en 2003 (nO 14), editado por la Asociación de Autores de Teatro. La parte más extensa del 
artículo está formada por recomendaciones y comentarios de diferentes obras. Algunos de 
estos textos que nosotros también os proponemos son: El gran traje de Julia Ruiz, ed. 
ASSITEJ, 2003 - a p3ltir de 3 años- ; Cyrano de Bergerac de Juan F. Romera, ed. Diputa
ción de Ciudad Real - a p3ltir de 8 años-; La risa dormida de Fernando Almena, ed. Pear
son Educación-Alhambra, 2003 - a partir de 10 años- o 

AL PIE DE LA LETRA 
SERVICIO DE INFORMACIÓN AL PROFESORADO 
FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ. SALAMANCA 
N° 5 - 2004 

Publicación en formato díptico que incluye pinceladas in fornlativas sobre Webs y rese
ñas de 31tículos de teatro infanti l. Presenta una breve selección de libros con obras de tea
tro y títeres, talleres de dramatización y propuestas para construir un circo con manualida
des. También dedica un apartado a describir una actividad de animación a la lectura: la pre
paración de una obra de teatro y su representación en la biblioteca. D 

Feo. Javier Tanda Mena 
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Sugerencias para 
navegantes 

TEATRO, TíTERES Y CUENTACUENTOS EN BIBLIOTECAS 

BLOQUE 111: Para saber más 

Una amplia va riedad de páginas Web" y portales están a nuestra disposición en la Red si introduci mos en un buscador las palabras "teatro", "títeres" o 
"cucntacucntos". Encontramos sin diricultad grupos de teatro, compañías de titeres o contadores de cuentos que Illuestran imágenes de sus creac iones, 
deta ll an sus programas, y modos de contactar. Presentan espec ial interés los grandes portales virtuales que ofrecen ab undante documentación y una varia
da orerta de servic ios en-lineo Hemos reali zado una selección de seis direcc iones web que contienen una gran diversidad de enlaces, informaciones y bases 
de datos espec iali zadas. Las páginas que comentamos a continuación son también un trampolín para acceder a otras de que tienen cOlllenidos afines. 

www.grupobuho.com 
"El portal de los cuentos" presenta una variada información rela

cionada con e l uni verso de los cuentos: desde una agenda en la que 

se puede n conocer los lugares y horas do nde se rea li zan contadas 

(bibliotecas, centros cultura les, cafés, bares ... ), hasta ofertas de 

ta lleres y cursos en los que se ensei'ia a co ntar y esc ribir cuentos . 

También informa de concursos y certámenes de cuentos, narracio

nes y poes ias. Agrupados en 12 categorias temáticas se ofrecen más 

de 170 enl aces co n informac iones de grupos de cuentos, cuentos 
para niiios o ad ultos, revistas li terarias, páginas latinoamericanas, 

ciencia- fi cc ión ... No faltan los correspond ientes chats, y la posibi
lidad de com praro bajarse libros. 

www.libreriadeteatro.com 
Se trata de la página web de la libreria La avispa espec ial izada en 

obras de teatro, titeres, libros de pedagogia, dramatu rgia, expresión 

corporal, mimo, cine ... Las consultas y co mpras qu e tradi ciona l

mente se hacían en la propia librería o po r te léfono, tienen su co rres
pondenc ia virtual. También se puede acceder a esta pág ina en 

www.laavispa.com. Ofrece más de 6.000 titulos cata logados en la web 

(que son una palie del tota l de 30.000 títulos que ti enen en sus fon
dos). Incluye una oferta de li bros y muestra la posibilidad de obte

ner fotocop ias de libros que se encuentren agotados , paga ndo el 
canon de derechos de autor. Cuenta con un buscador de li bros que 

requiere introduci r algún dato: autor, titu lo, hombres, mujeres, per

sonajes . .. O ri enta a l comprador sobre di versos detalles: forma de 

pago, so lic itud de factura , precio de envio, etcétera. 

www.unima.org 
La Unión In ternacional de la Marioneta es una Organi zación 

Internacional no Gubernamental vinculada a la UNESCO que 

tiene como objetivo reun ir a quienes promueven el Arte de la 

Mario neta desde e l respeto a los derechos humanos. Se ex tiende 
por los c inco continentes y tiene su sede en Franc ia. Destacamos 

un cap itulo dentro de esta dirección de Internet: Las I/I ariane/as 

en /a educación, que trata de promover una estrec ha co laboración 
entre titiriteros y docentes para enriquecer, con nuevos recursos y 

va lores, la formación de los niños desde las primeras etapas de 
escolari zación. En este portal se ofrece informac ión sobre 

encuentros, seminarios y festiva les organ izados en los diferentes 

continentes, en torno al mundo del titere. Además, podemos 
encontrar numerosos enlaces en diferentes idiomas que nos des
cubrirán otras asoc iac iones, compañías de títeres ... i El mundo de 
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TEATRO, TíTERES Y CUENTACUENTOS EN BIBLIOTECAS 

BLOQUE 111 : Para saber más 

www.artezblai.com 

Un portal de Artes Escénicas creado por e l Departamento de 

Cultura de la Diputación Fora l de Bizka ia. Incluye enl aces, 

chats, propuestas sobre cursos y actividades de teatro, danza, 
música y cine, convocatorias de becas, info rmaciones y reco· 

mendac iones sobre su propia cartelera de espectáculos, ferias, 

festivales y estrenos. Ofrece una revista especializada en Artes 

Escénicas, así como una selección de publi cac iones relaciona

das con el teatro. Presenta además una biblioteca virtual en la 

que se puede acceder a textos teatra les, una fo noteca y una 
hemeroteca. Se trata de un portal interacti vo en el que se invi

ta a palticipar con votac iones y críticas teatra les, y posibilita 

incluir páginas de visitantes y acceder a un tablón de anuncios. 

www.cervantesvirtual.com 

La bibli oteca virtual de las cul turas hispánicas ofrece un 

amplio fondo de obras cata logadas por autor, título o materia 
(clasifi cación CDU), que pueden encontrarse a través de un 

fonnulari o de búsqueda avanzada. Contiene obras digita li zadas 

de narrativa, teatro, poesía, etcétera. En su interior hay portales 
temáticos sobre alte contemporáneo, teatro clásico, biblioteca 

de literatura infantil y j uvenil o documentación sobre e l ex il io. 

Otras informaciones a las que podemos acceder se refi eren a 

autores y grupos de teatro contemporáneos así como a jorna

das, novedades editorial es o informaciones sobre el IV Cente
nari o de El Quijote. 

www.documentacionteatral.mcu.es 
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del Ministeri o de Cul tura ha elaborado este portal desde el 

Centro de Documentación Teatral con e l fin de ofrecer a inves
tigadores y profesionales una amplia documentación escéni ca . 

El principal objeti vo es la di fusión del teatro español, tanto el 

que se realiza en la escena contemporánea como el de siglos 

pasados. Entre una extensa base de datos mencionamos su gui a 
teatral y la red de teatros nacionales. Puede accederse a un 

archi vo fotográfico, de audio, videográfico y de espacios tea

trales en televisión. Dispone también de bo letines, revistas y 

otras publi cac iones que realiza periódi camente. 21 

Feo. Javier Tonda Mena 

Otras páginas y portales de interés 

IVIVIV,sol·e.com: Servicio de Orientación y Animación a la 

Lectura . 
IVIVIV,maratondeloscuentos,org: Centro del Cuento de Guada

laj ara. 

IVII'IV.circulocuentos.com/ar : Información y base de datos 
sobre cuentacuentos. 

IVIVIV.galeon.com/assitejespana: Asociación Española de Tea
tro para la Infancia y la Juventud. 
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www.geocitis.comlmarionetes: Títeres para profesionales y 

aficionados. 
www.titerenet.com: Espectáculos, talleres y representaciones 

de títeres. 
www.museodelteatro.mcu.es: Un imprescindible museo situa

do en Almagro. 
www.redescena.net: Red esprulola de teatro, auditorios y cir

cuitos de titularidad pública. 
\\1Vw,clownplanet.com: Payasos y circos. 



TEATRO, TiTERES y CUENTACUENTOS EN BIBLIOTECAS 

Ahora leo un cuento y 
después lo represento 
Receta para convertir un cuento en una 
representación de títeres 

Receta de cocina: Títeres de varilla a la marinera 

INGREDIENTES (para 1 biblioteca municipal o de ceno'o): 
- I cuento con ilustraciones (bien jugoso) 
-3 cucharadas de fantasía 

- I caja de lápices de colores (rotuladores o ceras también sirven) 
-Tijeras (que cOlten pero no pinchen) 
-Fundas de plástico o acetatos 
- I pell izco de cariño 
-Varillas de madera o pajitas 

- I fotocopiadora (de la biblioteca o de la papelería de la esquina) 
-2 tazones de paciencia (bien colmados) 
-1 lector de CD (o cassete) 
- I ramillete de ganas de hacer títeres 

-Grupo de participantes: dependerá de los personajes y lugares del cuento elegido (también 
dependerá de la amplitud de la cocina) 
-Madres, padres (familiares en general), vecinos, amigos y lectores de la biblioteca que 
quieran regalarse el paladar y los demás sentidos 

MODO DE COCCIÓN: a fuego lento. 

TIEMPO DE PREPARACIÓN: el olfato y el gusto os darán una medida bastante exacta. 
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TEATRO, TÍTERES Y CUENTACUENTOS EN BIBLIOTECAS 

BLOQUE 111: Para saber mas 

ELABORACiÓN : 
En primer lugar tenéis que elegir un 

cuento de la biblioteca que resulte especial
mente sucul ento. Esta decisión es 

importante, pues si ha encan- tado 
cuento, la motivac ión para 

poner en práctica 

esta recela será 

mayor. Puede 
tratarse de un 
cuento mu y so li citado, o 

que acabe de llega r a la 
biblioteca, o que esté olvidado 

en un rincón, o que le gustaba espe

cialmente al bibliotecario/a, iO que 
algún niño se lo haya intentado 

color O en blanco y negro 
(con la mínima intensidad 

de tinta para que se vean 
únicamente los perfiles y 

podáis co lorearlas después 
gusto). 

Para los que di sponéis de 

más áni mo y ti empo, os propon

que, sobre una hoj a blanca o en 
color, dibuj éis y co loréis los persona

jes dándoles un esti lo personal. 

comer con patatas!. ~~;:;:~r;:~ 

A continuación se procede a 

sazonar, rehogar y recor

tar (no olvidéis 
colorear quie

nes habéis 

, e l egido 
fotocopiar 

en blanco y 

negro). Des

pués, para 
que los títeres 
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... y ahora entremos 

en nuestra cocina y 
¡ pongamos las 

manos en la Illasa! 
Podéis convocar la 

actividad co locan

do en la bibl ioteca 

un atractivo carte l 

con el nombre 
de vuestra pro

pia receta. Si es la primera vez que 

rea lizáis este tipo de ac ti vidad sugi ero que 

el grupo no sea muy numeroso. Los 

ii~~= ingredientes se añadirán poco a 
poco removiéndolos suavemente. 

Una vez que sepamos el núme

ro de participantes, confeccionare

mos la li sta de la compra. No olvi-
déis que la cantidad de ingre
dientes varía según los comen

sa les. A veces es preciso añadir 

más cantidad de ... paciencia o 
de fantasía. Si vemos que 

espesa mucho, se afloja el 
fuego y se añade un a tac ita de 

agua tibia. 
Para cocinar e l 

cuento y obtener un 
rico potaje de títe-

res, habrá que elegir las imágenes más 

representativas del cuento y hacer una 
fotocopia de cada una de ellas. Si las ilus
traciones son muy pequeñas, se le añade un 
poquito de pimienta y después se hace una 
ampliación (o una amp li ación de la amplia

ción si fuera necesario). La elecc ión que 
tenéis que tomar a continuación os la dirá 

vuestro pa ladar: hacer las fotocopias en 
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tengan mayor rigi
dez y duren más, hay 

qu e plastifi ca r yrecortar e l plástico 
que sobresa lga de la figura reco rtada. 

Ya solo fa lta echarl e una pizca de sa l y 

pegarle detrás, con cinta adhesiva, una vari

lla, pajita, láp iz o alambre. Interesa que el 

soporte elegido sea sufi cientemente largo y 

rígido para poder agarrarlo bien y que la 
mano quede al menos 5 ó 6 dedos debajo de 
donde termine el títere. Si fueran cortas las 

varillas unir dos, una sobre la otra, li gera

mente solapadas. 

No hace mucho escribí un cuento titula
do La tortuga voladora. Y he elegido esta 

historia para ilustraros una deliciosa receta 

ll ena de aromas y colores. ¡Mmmm! iSe me 
hace la boca agua só lo de pensarlo! Ahora 

pasaré a desvelaros los secretos de mi coci
na. Destacaré en negrita los personajes y 

lugares que tendremos que construiJ (os 
anticipo que serán 10). Entre paréntesis y en 
cursiva vendrán las acotaciones con las indi

caciones sobre movimientos, entradas y 

sa lidas, músicas, etétera). 
Estos son los títeres y decorados que hay 

que recortar, plastificar y co locar las vari

llas: 
El Duende Colorado (narrador) 

- Iris la tortuga (protagoni sta) 
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Azafrí n la jirafa (personaje secundario) 
Petra la roca (personaje secundario) 
La botella y el tapón (personaje secunda
rio) 

La mont3l1a nevada (decorado) 
La lluvia (decorado) 
El río (decorado) 

Para los ensayos y la representación de la 
obra neces itamos un teatro de títeres o algo 
similar. Tenéis varias opc iones. Una posibi

lidad es construir o encar-
gar unos bastidores de 

madera 

tentes, esta
bles y ligeros, en 

cuyo interior haya 
una gran ventana y un 
riel por el que se desli
cen suavemente dos 
cortinillas (que podéis 
decorar a vuestro 
gusto). Otra pos ibilidad 

es ir a jugueterías y 
librerías (hay estableci 

mientos que venden tea
trillos de títeres a precios 

muy aseq uibl es). Si 
no ... siempre queda el 
recurso de una sábana 

o tela en la que se anu
dan dos cordones, en cada 
extremo superior, y de ahí 
van a algún clavo o percha 
de la pared de la bibliote
ca. La tela se decora con 
reco rtes, estampa
dos, purpurinas, 
dibujos.. . lo 
que se os ocu-

rra iDejaros 
llevar por 

vuestro gusto! 
La música también es un 

recurso impOltante. A veces 
empleada como fondo de 
la acción, otras para inten
sificar los momentos más 
emocionantes. Es preciso dedicarle 
tiempo a buscar y seleccionar. Un 
buen condimento musica l puede pro
porcionar un gusto exquisito a nues
tros platos. No tengáis inconveniente 
en incorporar en un mismo montaje, 
si están bien elegidos y entrelazados, 
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diferentes estilos musicales: clásica, pop, 
folklórica, instrumental o vocal. Si tenéis 
ocasión de grabar las músicas por orden de 
aparición en un único CD, mejor que mejor. 

i y ahora se abre el telón! 

(La obra puede comenzar con el primer 
tema musical de la banda sonora: la entra
da del Duende Colorado. Mientras el títere 
realiza movimientos, subiendo y bajando de 
un. lado al otro de la escena, hace exclama
ciones con entonación. expresiva). 

DUENDE: iCómo me gusta viajar en 
este gran tomate! i Soy el Duende Colora
do! Unas veces saltando y otras rodando he 
ll egado hasta aquí para contaros una histo
ria ... (El segundo tema de la banda sonora 
puede ser un sonido de agua que va subien
do de intensidad paulatinamente. Irán apa
reciendo, cuando se les nombre, los demás 
personajes y decorados: la 1110ntGlla neva
da, el profill1do río, Petra la roca y la Tor
tuga Iris. Pueden realizarse algunos movi
mientos de danza, a modo de coreogr(jfia. 
entre los personajes que están en escena. El 
Duende Colorado perma.necerá en una 
esquina de la escena cuando intervengan 
los otros personajes y ocupará el centro 
cuando esté solo). 

DUENDE: ... En las altas montañas 
nevadas, junto a un profundo río, vivían 
una roca llamada Petra y la tortuga Irís. 



TEATRO, TíTERES Y CUENTACUENTOS EN BIBLIOTECAS 

Eran grandes amigas desde hacía mucho po entre estas paredes sin poder salir. Nece-

tiempo. (A continuación sobre un sonido de s itaba que alguien me ayudara desde fuera. 

tormenta hace su aparición la 
con. grandes movimientos. 
rece y desaparece de la 
escena varias veces. Hace 
onomatopeyas que imi
tan los truenos). 

DUENDE: Un día 

de tormenta, cayó una 

fuerte lluvia y la 

corriente se ll evó a 

Iris río abajo, si n que 

Petra pudiera ayudar

la. Iri s escondió su 

cabeza dentro del 

caparazón y se dejó 

ll eva r por e l agua. 

(Desaparece el títere 
de la lluvia y su sonido y 
una nueva música da paso a 
la llegada de la montaiia 
verde. La tortuga Iris perma-
necerá a la vista del público 
hasta el final de la escena). 

DUENDE: Cuando dejó 

de ll over, Iri s se detuvo en un 

luga r desconocido. Entonces 

decidió remontar el cauce del 

río, (Aparece el sonido del 
río y sale a continuación la 

/IlOntCll1a verde), hasta que se 

detuvo frente a una montaña verde. 

lluvia 
Apa-

TORTUGA: ¡Una botella que da sa ltos 

en el río! ¡Qué descubrimiento! Tengo 

mucha curiosidad por ver lo que hay dentro. 

Me acercaré con cuidado y trataré de sacar

le el tapón. ¿Ehh? ¡Huyyy! ¡¡Cómo se 

mueve!! (La botella y el tapón en realidad 
son dos títeres independientes que al princi
pio se podrán coger juntos con una misma 
mano y en el momento que el tapón se sepa
re de la botella se cogerá, a cada uno, con 
una mano. Puede recrearse el sonido de la 
botella mientras se va descorchando). 

BOTELLA: ¡Fsssissssiss! ¡ ¡ Ppp-

plummmmplp!! ¡ ¡ ¡Glagrrrnnn!!! ¡ ¡ ¡ ¡Juijjj 

kkkk!!! I (Como en un juego de magia, tras 
sallar por los aires el corcho, va aparecien
do, detrás de la botella, la cabeza de la jira
fa Aza,Fán que terminará de salir al tiempo 
que se deslizan y desaparecen hacia abajo 
la botella y el tapón). 

AZAFRÍN: ¡Hola! Soy Azafrin, el 

genio de la botella. He vivido mucho tiem-

¡Cuánto he esperado a que llegara este 

momento! ¡Fantástico! Ahora puedo estirar 

mi largo cuello y las cuatro patas. Y por 

haberme liberado ... ¡te concederé tres dese

os ! (El final de esta escena puede hacerse 
con una música festiva que dancen los tÍ/e
res con alegría). 

Aquí concluimos este breve fragmento 

del cuento que hemos adaptado para su 

representación en un teatro de titeres. Espe

ro que los ingredientes de esta receta hayan 

sido del agrado de vuestro paladar y hayan 

sac iado vuestro apetito. Y para el día de la 

representación os propongo el sigui ente 

menú: 

MENÚ DEL DíA: 

Aperitivo: Llegada del público que se 

acomoda en sus asientos. 

I er plato: Presentación de la actividad a 

cargo del bibliotecario/a y niños/as. Invita

ción a desconectar los móviles, prestar aten

ción, desear que di sfruten. 

2° plato: Representación de la obra de 

títeres. 

Postre: Aplausos, fe lic itaciones y me

rienda con tarta incluida. ~ 
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los trabajos deben ser enviados a: 
Revista EDUCACiÓN y BIBLIOTECA 
Redacción 
CI Príncipe de Vergar., 136, oficina 2' , portal 3 
28002 Madrid 
snredaccion@educacionybiblioteca.com 

EDUCAC iÓN y BIBLIOTECA es una publicación abierta a colaboraciones 
externas. Admite para su publicación: 

Reseñas, artículos y ensayos sobre literatura infantil y juvenil . 
Textos sobre el quehacer de las bibliotecas públicas en relación 
con la mejora de los servicios educativos y culturales de los ciu
dadanos. 
Textos sobre la colaboración de las bibliotecas públicas con cen
tros escolares y otras instituciones educativas para el fomento y 
desarrollo de sus bibliotecas y actividades formativas . 
Trabajos sobre el sector bibliotecario y educativo, las bibliotecas 
públicas y escolares. 
Trabajos que traten de la relación o colaboración entre bibliote
cas públicas y centros escolares. 
Trabajos que sirvan para informar y animar las actividades de los 
profesionales de las bibliotecas públicas y las bibliotecas escola
res. 
Trabajos sobre el quehacer de los profesionales de la lectura 
pública y de otros campos profesionales relacionados. 
Trabajos que introduzcan aspectos profesionales no suficiente
mente tratados o desarrollados por las bibliotecas públicas y esco
lares. 
Informaciones sobre novedades en bibliotecas (nuevos servicios, 
actividades de dinamización , guías de lectura ... ); jornadas, con
gresos , seminarios, etcétera. 
Reflexiones y sugerencias sobre la lectura pública, la labor biblio
tecaria y sus protagonistas. 
Se informará puntualmente de la recepción del material y poste

riormente de la aceptación para su publicación. 
EDUCACiÓN y BIBLIOTECA no se compromete a devolver los textos reci

bidos, pero sí el resto del material gráfico (fotografías, diapositi
vas ... ) siempre que sea indicado. 

NORMAS PARA LA 
RECEPCiÓN DE 

COLABORACIONES 

Presentación del material 
- Los textos deben ser enviados, 

preferiblemente, en ficheros de 
formato WORD (tipo de letra 
Times New Roman y de 12pt 
para texto de la colaboración y 
la misma letra en negrita para 
los epígrafes y títulos a 
destacar). 

- No existe una extensión 
determinada de antemano , pero 
recomendamos que el número 
de páginas no sea excesivamente 

alto y se corresponda con lo que 
interesa contar. 

- Los textos pueden venir 
acompañados de ilustraciones, 
fotografías , tablas, etc. y este 
material será incluido en la 
versión final siempre y cuando 
los medios técnicos y el espacio 
disponibles nos lo permitan. 

- Las referencias bibliográficas 
deberán aparecer al final del 
trabajo, ordenadas 
alfabéticamente y siguiendo la 
norma UNE-SO-l04-94. 

- Las notas que hayan sido 
indicadas a lo largo del texto, se 
consignarán todas juntas y 
ordenadas numéricamente, 

inmediatamente después del 
listado de referencias 
bibliográficas. 

- Cada colaboración vendrá 
precedida de una página en la 
que se incluirá: 

• Título del trabajo 

• Nombre, cargo, título y lugar 
de trabajo del autor o autores. 

• Indicación del domicilio, 
teléfono, correo electrónico u 
otros datos que permitan la 
localización del autor con 
objeto de aclarar posibles 
dudas sobre el artículo. 

- El hecho de que la misma 
colaboración haya sido 
presentada para su publicación 
en otros medios (circunstancia 

que no influye en la valoración 
de EDUCACiÓN y BIBLIOTECA) debe 
advertirse correspondientemente 
en el envío. 

- Los trabajos se pueden enviar en 
disquete con copia en papel o 
como fichero adjunto a través 
del correo electrónico. 



XIII Jornadas 
Bibliotecarias de 
Andalucía 
Las Jornadas que están 
organizando en la AAB ten
drán lugar en Alca lá La 
Real (Jaén) durante los días 
2 1 a 23 de octubre. Su título 
es Entre la realidad y el 
deseo: Presente y fitturo de 
las bibliotecas en Anda/u-

, 
Cta. 

AAB 

G/Ollerías, 45-47, 3ºD 
29080 Málaga 
Apartado de Gorreas 2024 
29080 Málaga 
~952213188 

¿;¡952 604 529 
sDaab@aab.es 
Q http://www.aab.es/ 

ANABAD. Foro 
Biblioteca y Sociedad. 
Experiencias de 
Innovación y Mejora 
En e l Auditorio del Centro 
Social Universitario de la 
Universidad de Murcia 
durante los días 14-1 6 de 
octubre de 2004 se celebra
rá este foro pensado para 
dar a conocer aquellas expe
riencias bibliotecarias de 
servICIO y compromIso para 
con la ciudadanía. 

ANABAD 
G/ Recoletos, 5, 3' Izda. 
28001 Madrid 
~915 751727 
¿;¡915781615 
sDanabad@anabad.org 
Qhttp://www.anabad.org 

IV ongreso Mundial 
de Derecho 
In vrmatico 
Con e l título Políticas y 
Marco Regu/atorio para una 
Sociedad de la Información 
de todos este congreso ten
drá lugar en Cuzco (Perú) 
del I I al 15 de Octubre de 
2004. 

Q hltp://www.alfaredi.org/eongreso/ 
ivmundial.asp 

11 Congreso Nacional 
de Bibliotecas 
Públicas 
El Ministerio de Cultura, en 
colaboración con las Comu
nidades Autónomas, la 
Federación Espallo la de 
Mu nicipios y Pro vincias 
(FEMP) , fundaciones y aso
ciaciones profesionales or
ganizan para los días 17, 18 
Y 19 de Noviembre de 2004 
en el Palacio de Congresos 
de Sa lamanca la segunda 
edición de este Congreso. El 
lema elegido es "La Biblio
teca Pública, compromiso 
de futuro". El plazo de pre
sentación de comunicacio
nes y pósteres finalizará el 
20 de septiembre. 

Secretaría Técnica del II 
Gongreso Nacional de Biblio
tecas Públicas 
Presencia Internacional 
~915310976 

~91 5310541 

r:Vbibliolecas@presencia-inter.com 
Q hltp://www.meu.es/biblioleeas 

ges Jornades 
Catalanes d'lnformació 
i Documentació 
El Col.legi Oficial de 
B i b I iotecari s- Doc um e n ta
li stes de Catalunya organiza 
con el lema "Un espai de 
reunió, de diáleg, de paltici
pació" la novena edic ión de 
las Jornades. Será en Barce
lona durante los días 25 y 
26 de noviembre de 2004. 

GOBDG 
G/ Ribera, 8, pral 
08003 Barcelona 
~933197675 

&1933197874 
sDjornades2004@cobdc.org 
Q hIlpJ/wNw.cobdc.orgjOO18des2004.hlnJ 

Congreso de 
Literatura Infantil y 
Juvenil 
Con el título La Literatura 
visible y bajo el lema "Gra
dúa tu lectura", el Grupo 
Editorial Luis Vives quiere 

reunir a profesores y biblio
tecarios los días 15 y 16 de 
octubre en la Universidad 
In ternacional Menéndez 
Pelayo (Santander). 

Edelvives 
Xaudaró, 25 
28034 Madrid 
~913 344 883 Y 913 344 882 
Qhltp://www.grupoeditorialluis 
vives.com! 

9as Jornadas 
Españolas de 
Documentación. 
FESABID 2005: 
Infogestión 
Estas veteranas Jornadas 
tendrán lugar en Madrid los 
días 14 y 15 de abril de 
2005. 

Encuentro 

Secretaría Técnica de 
FESABID 2005 
G/ Santa Engracia, 17, 3 
28010 Madrid 
~914479676 

&1915 912013 
sDfesabid2005@fesabid.org 
Q hltp://www.fesabid.org/madrid2005 

Internacional Valores y 
Lectura 
Con el lema "Alfabetización 
para una sociedad multicultu
ral", e l CEPLl organ iza este 
encuentro en Cuenca para los 
días 20, 21 Y 22 de octubre de 
2004. 

GEPLI 
Avda. de los Alfares, 44 
16002 Guenca 
~9691791 00ext.4329 
.,969 179131 
eDandres.villanueva@uclm.es 

Cursos de la FGSR, 
Univ. Carlos 111 y 
Univ. de Salamanca 
La FGSR, junto a los Der
parlamentos de Biblioteco
nomía y Documentación de 
las Universidades Carlos 111 
de Madrid y la de Salaman
ca, tienen prevista la realiza
ción de los siguientes cursos: 
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CONVOCATORIAS 

"Los recursos de infonna
ción digitales: un nuevo 
reto para las bibliotecas 
públicas espallolas". Sa
lamanca. 24 y 25 de sep
tiembre. 
"Casa abielta: la bibliote
ca pública, un espacio pri
vilegiado de acogida". 
Salamanca. 22 y 23 de 
octubre. 
"Gestión de los servicios 
de la formación local en 
la biblioteca pública". 
Peñaranda de Bracamon
te (Salamanca). 26 y 27 
de noviembre. 

FGSR 
G/ Peña Primera, 14 y 16 
37002 Salarnanca 
~923269662 

<1923216317 
sDcvicente@fundaciongsr.es 
Q hltp://www.fundaciongsr.esl 
eursos2004.hlm 

XIII Congreso Nacional 
y 11 Iberoamericano de 
Pedagogía 
Con el lema "La educación 
en contextos multicultura
les: Diversidad e Identidad", 
la Sociedad Española de 
Pedagogía organizará en 
Valencia los días 13-1 6 de 
septiembre este evento. 

Sociedad Española de 
Pedagogía 
G/ Vitrubio, 8, 2' planta 
28006 Madrid 
~y ª 915614839 

sDsep2000@teleline.es 
Q http://www.uv.es/soespe 

Primer Encuentro de 
Cuentistas, 
Cuentacuentos y 
demás Profesionales 
de la Narración Oral 
Este Encuentro tendrá lugar 
los días 8, 9 Y 10 de octubre 
de este año, en la Granja 
Escuela Buenavista, Junta 
de los Ríos, Arcos de la 
Frontera (Cádiz). 

I Qhttp://www.cuentistas.info I 
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gama 

Máxima eficacia en Archivo. 
y mobiliario para Bibliotecas 

Desde el cá lido diseño del mobiliario para Bibliotecas 
líneas Eb la® y Lamda ® al sólido y práctico Compactus® 
o Mini Compactus® de Gama, usted consigue rentabilizar 
al máximo la capacidad de su Biblioteca, Archivo o Almacén. 

En Gama nuestro personal de proyectos realiza en cada 
caso un proyecto a la medida para que éste se adapte 
a cualquier espacio y estilo arquitectónico, ofreciendo 
a la vez un amplio surtido de colores y acabados de 
gran cal idad. 

La confianza depositada en Gama por nuestros clientes 
y amigos durante más de 60 años, avalan la capacidad 
de respuesta de nuestros servicios. 

Calidad y Servicio, nuestra razón de ser. 

Desde 1959, Gama diseña, fabrica y distribuye en 
exc lusiva Compactus ® 



Clasificaci.ón 

-gama -

archivo y 
clasificación 
soluciones integrales 

bibliotecas 
soluciones integrales 

Industrias Gama, S.A. 

Soluciones integrales para 
bibliotecas, oficinas y almacenes. 
Archivo y clasificación. 

Avda . de Sarriá. 11-13 
08029 Barcelona. (España) 
Te!. 93 321 7400 - Fax 93 410 4219 
e-mail : gama@gama.es 
www.gama.es 
Delegación : 
Caslelló, 36.Te!. 91 431 5937 
Te!. y Fax 91 5759599 
28001 Madrid. (España) 
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