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BUZÓN 

PALABRAS Y BIBLIOTECAS 

Las pal abras son cajas de música porque suenan cuando las 

pronunciamos; son espejos porque nos vemos re fl ejados en 

ell as, nos devuelven imágenes que ya conocíamos o que vemos 

por primera vez; son hormi gas ali neadas en las páginas de los 

libros que nos ofrecen su amable carga signifi cati va para nutrir 

nuestro cerebro y nuestra sensi bilidad; son páj aros alados que 

nos invitan a vo lar, que estimulan nuestra imaginación; son 

a lmacenes de recursos que nos acompaii.an en la travesía de la 

vida ... ¡Las palabras!, son los microorgan ismos que permiten 

nuestra comuni cación: los suciios más hermosos, las vivencias 

más sentidas, los actos solidarios ... , necesitan de las pa labras 

para ser exp licados. Nombran oficios, señalan obj etos, dibujan 

suciios, acercan paisajes, acaric ian sentim ien tos, diluyen 

penas ... Con e llas nos contaron cuentos, nos acunaron, nos 

enseñaron a comer, nac imos al amor, condenamos lo injusto ... 

También ti enen su lado oscuro: con e llas ofendemos, a veces 

expresamos lo peor de nosotros mi smos, podemos condenar a 

otras personas, degradamos, ... Las palabras, para bien y para 

mal, son nuestra ese nc ia . S in e ll as, los seres hu manos 

esta ríamos todavía en las cavernas; e l mundo sería oscuro y el 

conoc im iento no se hub iera desarro llado. Nuestros antepasa

dos pudieron ser monos arboríco las, pero lo que hace que esos 

primates sean só lo primos lejanos es nuestra capacidad de pro

nunciar las: vida y muerte; amor y desprec io; compmi ero y 
enem igo; paz y guerra; libertad y pres idi o; cari cia y go lpe ... 

¡Qué di sti nto signi fica do ti enen unas y otras! Mano, madre, 

agua, sudor, honestidad , dignidad, ami go, libertad, pan, 

calor. .. Todas esas pa labras están en los libros; ullas y otras se 

combinan para conta rnos e l pasado y el presente y para dibujar 

el fllturo. Se unen y se entre laza n para ofTecernos otras vidas 

posib les, proponernos so lucio nes a nuestras encrucij adas, 
acompaña rnos en la soledad, rega larnos amaneceres y anoche

ceres luminosos, sugerirnos emocionantes desafios, nombrar 

a lgunas de las cosas más importa ntes de la vida, sumerg irnos 

en diversas ren ex iones, acercarnos a los demás, saber de quie

nes están muy lejos, bucear en la vida de otros, hab lar con 

qu ienes ya no est{lIl , parti cipar de l pensamiento universa l ... Y, 

por supuesto crear un criterio personal, dinamitar el pensa

miento ún ico, fortal ecer nuest ra ind ividuali dad solidaria, dis-

cernir con flll1damento en coyunturas difíci les ... Las pal abras 

está n hechas de materia les imperecederos pero viven más 

cuando las pronunciamos o las pensamos en silencio; cuando 

habl amos, cuando leemos sil enciosamente o en voz a lta, cuan

do escribimos e incluso cuando soii.a mos estamos sa lvando las 

palabras. 

Hay pa labras dul ces y palabras crueles, pa labras que nunca 

deberíamos haber dicho y palabras por deci r, palabras que se 

dan , palabras que se quitan, palabras largas, palabras cortas. 

Hay pa labras de colores: blancas e inofensivas; negras e hirien

tes; verdes y ecológicas; azules y leves; pa labras que acunan, 

palabras que hacen crecer, palabras que hacen menguar, pala

bras que animan, palabras que destruyen, palabras que enamo

ran, pa labras que desprecian, palabras que acogen, palabras 

que llaman, palabras que excluyen, pal abras que necesitan 

mil es de imágenes para representar su insondable s ign ifi cado. 

Las palabras son las herrami entas básicas para de finir nues

tra condi ción de seres humanos; seres contradi ctorios y duales. 

Todos deberíamos apadrinar alguna palabra y decirla, pronun

ciarla, acogerl a, extende rl a, rega larla ... Que no nos quiten las 

palabras, que nadie prosti tuya su significado, que nad ie uti lice 

la palabra para mentir. Que nadie confunda la palabra con el 

gruñido, la ex presión hermosa con e l ceiio frun cido, habl ar con 

gritar, que nadie olv ide que una palabra nos nombra e identifi

ca y que todas están en los libros. 

Una bibli oteca contiene mil es de millones de pa labras guar

dadas en los libros que ofrece. Palabras durmientes, palabras 

yacentes que se agi tan, que reviven y te hablan cada vez que 

tomas lino de esos libros y comi enza una nueva lectura. Por eso 

son tan necesarias las bibli otecas públi cas; por eso es tan 

importante que los poderes públ icos decidan crear y potenciar 

en lodos los centros de enseila nza una bib lioteca escolar, un 

festiva l de la pal abra, para que todos los nil'ios y niiias puedan 

esta r, desde su más tierna in fancia, en contacto activo con los 

li bros, con las hi storias contadas, con las ilustraciones más her

mosas, con e l conoci mi ento de quienes nos precedieron y para 

que la lectura sea e l auténtico pan nuestro de cada día. Palabra 

de lector. ~ 

Ma riano Coronas Cabrero 
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La biblioteca, un mal 
menor 

"Errar es humano, pero más lo es culpar de ello a aIras" 
Baltasar Gracián 

Los que ll evamos 3110S en este mundo de las bibliotecas y los centros de información , 
sabemos que son muchos los obstáculos con los que hay que luchar en nuestro día a día 
profesional: labores desprestigiadas por miembros del propio entorno y del aj eno, lucha 

contra las reducidas pal1idas presupuestarias, escaso reconocimiento de los estudios de 
Biblioteconomía y Documentación, abuso del vo luntarismo y la vocación personal , 
paulatina privati zación del servicio público, etcétera. 

Sin embargo , todo esto lo aceptamos; nuestra labor merece la pena y entendemos que 

somos como el perej il : e l paladar casi no lo nota, pero es fundamenta l para la e laboración 

de muchísimos platos. 
Aún así, las fuerzas flaquean cuando la ciudadanía califica la construcción de una 

nueva biblioteca como un "mal menor". Es lo que ha ocurrido en un pueblo de la 

provincia de Málaga. Los vecinos, ante e l anuncio de la administración local de la puesta 
en marcha de un centro bibliotecario, se han echado las manos a la cabeza. Ell os 

prefieren, y lo expresan sin pudor, instalaciones deporti vas o clubes lúdicos. Es una 

opción vál ida; el problema viene cuando, para justificar esa preferencia, se critica de 
modo contundente el servi cio público que prestan las bibliotecas. Su di scurso - muy 

retrógrado- se al1icula en el hecho de que una biblioteca es visitada preferentemente por 

jóvenes que ensucian, van en motocicletas a mucha ve locidad, hacen ruido ... Y les 

incomoda la altura del edific io bibli otecario, que probablemente dará sombra a la pi scina . 
La movili zac ión vecinal ha sido impol1ante, y se han buscado apoyos para 

"concienciar a todos de los problemas que traerá la biblioteca". 

Así , a punto de celebrarse e l II Congreso Nacional de Bibliotecas Públ icas, con 

nuestros esfuerzos en plena batalla contra el establecim iento de un canon por e l préstamo 

bibliotecario, luchando desde di stintos frentes para la puesta en marcha definiti va de 
las bibliotecas escolares, es el momento de detenerse a re fl ex ionar sobre la actitud 
de ciel10s c iudadanos. 

Refl exionar sobre la transmisión de la función social de las bibliotecas. Tal 
vez aún falta mucho para que la biblioteca sea vista como una opción dec isiva 
que mejora el ámb ito laboral , educati vo, familiar, etcétera. 

Pero no desesperemos. Actitudes retrógradas ha hab ido siempre, aunque 

esto no nos consuela. Mejor quedarnos con lo que nos estimula: Guada lajara, 
casi al completo, se ha movilizado con motivo del traslado de su biblioteca; 
muchos han firmado los manifiestos a favor del préstamo público; recibimos 

constantemente agradecimientos por nuestro esfuerzo. No todo está envuelto 
en las sombras de la tontería. Pero aún queda tanto por hacer. .. ~ 

• 

• 



LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

James Aggrey 
El Águila que no quería 
volar 
lis . de Wolf Erlbruch 
Trad. de L. Rodríguez 
Salamanca: Lóguez, 2003 
Álbum 

uién Teme 
al 

\;\\YíO Fero'L 

Lauren Ch il d (texto e ils.) 
¿ Quién tem e al libro 
feroz? 
Trad. d e Miguel Ángel 
Mendo 
Barcelona: Serres, 2004 
Álbum 

Otras novedades 

Novedades 
Recomendados 
Álbum 

El ilustrador de este libro es el señor ErI
bruch, que todos recuerdan por aque l deli
cioso y oportuno libro titulado Eltopito que 
quería saber quién le había hecho eso en la 
cabeza. Digo oportuno porque el imaginario 
que representaban los ilustradores para 
niños estaba en aquellos momentos un poco 
perdido y él lo rescató de quién sabe qué tec
nologías. Con su sencillo esti lo conectó con 
la fantasía de los niños. Sus dibujos combi
nan el lápiz, e l collage y las pinturas para 
formas reconocibles, aunque un tanto raras; 
pareciera que no recortó bien la figura y le 
queda extraña, pero origina l. Eso, al menos, 

cuando él escoge el texto y lo ilustra. En este 
libro, sin embargo, ilustra un texto que no ha 
escrito él , sino el señor Aggrey que, desde 
Ghana (África) escribió fábulas como ésta 
sobre los efectos de la colonización en su 
país. Así que como es un texto más bien 
serio y lleno de profundidad, Erlbruch tam
bién se pone a tono y deja el collage y el dis
parate para centrarse en una ilustración ale
gre, sin extravagancias, de corte clásico y 
tonos diáfanos. El resultado es una buena 

conjunción de texto con mensaje e ilustra
ción , cuya lectura recomendamos por su cui
dada y bella edición. Ana Garralón 

Antes de nada debo comenzar con una manos y ... icorrecto! entra en un sueño que 
confesión: hacía mucho, mucho tiempo que 

no me reía con un libro para niños. Y este 
libro ha conseguido reconciliarme con ese 
placer de leer que se basa en el exclusivo 
gozo y divertimento en el sentido más lite
ral de la palabra. Como se sabe, el humor es 
una manera de entender la vida que no siem
pre se puede compartir, así que acepto de 
antemano que a muchos lectores no les vaya 
a divertir tanto , pero estoy segura de que un 
tantilo, sí. También es un libro que intuimos 
que a los niños les encantará, y yo diría 
incluso que puede pasar a convertirse, tran
quilamente, en uno de esos clásicos contem
poráneos que podrán leer generaciones. Y 
ya toca hablar un poco del libro ¿no? Bien, 
Olmo es un niño que ya no lee cuentos de 

hadas porque está interesado en esos otros 
libros de castillos y caballeros. Pero una 
noche no encuentra su libro favorito y se 
tiene que conformar con el viejo y polvo
riento libro de cuentos de hadas antes de irse 
a la cama. Se adormece con el libro en las 

es, ni más ni menos, el mundo de los cuen
tos de hadas. Pero Olmo tendrá que padecer 
las travesuras que él le hizo al libro: apare
cerá la reina que se queja porque le han pin
tado unos bigotes, la bruja que ha sido 
recortada y puesta en la página al revés, fal
tará el príncipe que recortó y pegó en una 
postal de regalo a su mamá y que todos bus
can, etcétera. El despliegue de travesuras es 
grande, y también el de las consecuencias 
que Olmo tratará de evitar aunque no siem
pre con éxito. En fin, un libro original, lleno 
de referencias paratextuales que tanto gus
tan a la crítica, pero con una complicidad 
espec ial hacia los nÍl'ios, desde la hi storia y 
también desde las coloridas y personales 
ilustraciones de esta autora suficientemente 
conocida. Yo he hecho la prueba de leerlo a 
un auditorio con adultos y puedo asegurar 
que la cara que ponían era de completa feli
cidad infantil. Los niños, seguro que no di si
mulan tanto y se ríen abiertamente. Y si no, 
hagan la prueba. Ana Garralón 

"""Lucy Cousins (texto e ils.). Maisy va de excursión. Adap. de Paula F. Bobadilla. Barcelona: Serres, 2004 

En esta ocasión Maisy organiza una excursión con tienda de campaña incluida. ¿Cabrán todos sus amigos, incluido Pepo 
el elefante? Una nueva aventura de Maisy para primeros lectores que disfrutarán de la letra clara y grande, la sencilla peri
pecia y el reencuentro con personajes que, seguro, ya forman parte de su imaginario. 
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LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Otras novedades 

G" Angela McAllister y Gary Blythe. El mejor de los secretos. Trad. de Esther Rubio. Madrid: Kókinos, 2004 

Milo está en la cama con su vieja ovejita de peluche Nana. Una noche no la encuentra al comenzar su sueño y sale en 
busca de ella. Un viaje en el que conocerá una especie de circo que le dará poderes para volar y ver en la noche. Buscando 
a Nana seguirá su viaje hasta regresar a su propia cama donde dormirá, por fin, tranquilo. Un bello álbum ilustrado con téc
nicas modernas que dan sensación de calidez y un curioso real ismo. 

J-li STO¡ÜAS 
J)~ MiGu EL 

1/. '¡bo.,. ... _ ..... . , ..... 

Rotraut Susanne Berner 
(texto e ils.) 
Historias de Miguel 
Madrid: Anaya, 2004 
Prirneros lectores 

Joan Aiken 

IlIJ\TP.M;l\1NU U~ 

DEI!. WII.UiY 

El pequeño dragón 
lis. de Bee Willey 
Trad . de Esther Rubio 
Madrid: Kókinos, 2004 
Primeros lectores 

Otras novedades 

Recomendados 
Primeros lectores 

Si los niños leyeron ya esos cuentos de 
cartón duro publicados por esta editorial 
sobre Migue l, nada mejor que invitarles a 
continuar leyendo libros para más mayorci
tos con este vo lumen que recopila varios 
cuentos cortitos de Miguel en su vida coti
diana. Un libro para comenzar a leer, o para 
disfrutar de la lectura antes de leer - si son 

o incluso le gustaría que en pleno verano 
ll egue la nav idad. Un libro lleno de guiños 
al mundo infantil y sus incel1idumbres, 
curiosidades, simpatías y ternuras. Las ilus
traciones que acompañan a los cuentecitos 
mantienen el tono amable y co lorista de los 
cuentos de cartón y representan bien ese 
mundo que muchos desearían no haber deja-

leídos, por ejemplo, antes de ir a dormir- do atrás. Una buena sugerencia de lectura 
que encantará a los más pequeños por la para todos aquellos que quieran leer ya 
ingenuidad y simpatía de sus historias. libros de "mayores" pero que siguen instala-
Miguel tiene que desayunar, pero no quiere dos en su mundo de "pequeños" . 

levantarse de la cama, o espera la visita de 
su tío, o sueña con su fi esta de cumpleaños, Ana Garralón 

loan Aiken es una escritora inglesa falle- viaje y le deja a la hermana inválida un dra-
cida recientemente cuya obra abarca dife- gón para que la ayude. Brisa tardará en 
rentes temas y bastante traducida en nuestro entender la función de este pequeño dragón, 
idioma. Recordemos sus cuentos de humor manso y pacífico, que le dará aliento para 
(Arabela y su cuervo Mortimer, Alfaguara) , seguir teniendo esperanza. Además de las 
o los de terror (Doce rela/os inquietan/es, 
Espasa Ca lpe), o los inspirados en tradicio
nes (Mende/son y las ralas, SM). Por eso la 
temática de este cuento, de corte más bien 
nostálgico y sentimental , no nos sorprende; 
muestra quizás a la escritora de una etapa 
madura y tal vez cercana a su muerte. Es el 
relato de dos hermanos, uno de los cuales 
tiene que sa lir durante mucho tiempo de 

buenas intenciones del relato, resulta curio

so observar cómo la figura del dragón, que 
normalmente es causante de males y luchas, 
aquí simboliza el recuerdo y la esperanza. 
Las ilustraciones de Willey abundan en 
colores de la tierra, quizás para conectar el 
mundo de Brisa y su desolación ante la so le
dad. 

Ana Garralón 

G" Lesley Ely. Cuidando a Louis. lis. de Polly Dunbar. Trad. de Paula F. Bobadilla. Barcelona: Serres, 2004 

Un libro escrito para sensibilizar sobre el problema de los niños autistas. A la escuela llega un niño nuevo, Louis, retraído 
y tímido que repite frases y no juega como los demás. La manera en cómo los otros niños aceptan al nuevo con sus dificul
tades y peculiaridades es un ejemplo de tolerancia. El libro incluye un breve texto final donde una logopeda explica algo más 
sobre la enfermedad. 
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Otras novedades 

G' Agustín Fernández Paz. Un tren cargado de misterios. lis. de Enjamio. Madrid: Anaya, 2004. Col. Sopa de 
Libros 

Ana monta en un tren con el que conocerá diferentes culturas. Un primer gran viaje para la niña que, además, deberá resol-
ver el misterio que encierran siete cajas azules. Este es el nuevo libro para los más pequeños del escritor gallego Agustín Fer-
nández Paz. Los dibujos son del ilustrador cubano Enjamio. 

G'René Escudié. Paco y Á/varo. lis. de Ulises Wensel l. Trad. de P. Rozarena. Zaragoza: Edelvives, 2004 

René Escudié es un escritor francés de textos dramáticos que ha incursionado en la literatura infantil. En este libro relata 
la vida de dos niños que son vecinos pero cuyas madres no quieren que jueguen juntos, tal vez porque uno vive en una cara-
vana y el otro en un elegante apartamento. Pero a los niños no les parece que ellos sean tan diferentes como dicen sus 
madres. 

G'Pittau & Gervais. Nunca he visto .•. Madrid : Kókinos, 2004 

Jugando con las oposiciones y lo inverosímil se presenta esta propuesta de lectura para los más pequeños que pueden 
conformarse con que les lean el cuento y adivinar lo que se esconde debajo de la pestaña, o leer por sí mismos ese mundo 
un tanto disparatado de limones blancos y guisantes naranjas. 

""" Elisa Mantoni (texto e ils.). Mi amigo Alberto. Trad. de Sandra López. León: Everest, 2004. Col. Montaña 
Encantada 

Al protagonista de este cuento le piden en su clase una redacción sobre su mejor amigo. Poco a poco va contando cómo 
es la relación con él, sus complicidades y simpatías. Y lo mejor de todo es que nadie se imagina que es ... su dinosaurio de 
peluche. Un homenaje a la pasión por estos animales de la mano de esta ilustradora italiana. 

Yvan Pommaux (texto e 
ils.) 
El sueño interminable. 
Una investigación de 
John Chatterton 
Caracas: Ekaré, 2002 
A partir de 8 años 

Otras novedades 

Recomendados 
A partir de ocho años 

Pommaux es uno de los creadores fran

ceses más orig inales y curiosos de los últi

mos años. Si a lgui en se acuerda de un 

pequeño vo lumen publicado hace años por 

A ltea, E/ /I1ul/do es l/l/a Ilarallja, Lo/a, lo 

recordará de inmediato. Sus personajes ti e

nen la virtud de ser ani males que conecta n 

inmediatamente con los lectores por presen

tar una mezcla de fi cción y rea lidad, de 

madurez sin dejar de ser infantiles, que dan 

la impresión de esta r ante una obra que 

podrí an leer tambi én los adu ltos . Y así pasa 

con la seri e de libros de John Chatterton, e l 

gato in vestigador que tra ta de reso lver algún 

asunto de detectives. Es só lo que sus "asun

tos" está n inspi rados en cuentos de hadas y 

detecti ve que investiga en esta hi storia el 

por qué de la bella durmiente y tTata de solu

cionar por su cuenta el drama de la joven. 

Una joven, por c ierto, que va en patines y 

que desafia las prev is iones del detecti ve, 

qui en cree que por conocer la hi storia puede 

evitarl a de antemano. Los e lementos que 

lisa POl1lmaux son el cómic en tamaño 

álbum, lo que hace de la lectura toda una 

ex peri encia litera ria y estéti ca. La bella edi

ción de Ekaré corrobora esta sensación de 

estar ante una hi storia conoc ida, pero llena 

de elementos nuevos. Para qu ienes se afi

cionen al género y a este gato un tanto anti

cuado pero e fecti vo, recomendamos en esta 

m isma editori al los otros vo lúmenes ya 

moderni zados con elementos actuales y de publi cados. 
las nove las de género. Chattelt on es un duro Ana Garralón 

G' José Antonio Ramírez Lozano. Sopa de sueño (y otras recetas de cococina) . lis . de Riki Blanco. Sevilla: 

Kalandraka, 2004. Col. Tiramillas 

Treinta recetas locas, con ingredientes insólitos y decoradas con ingenio y creatividad por Riki Blanco del escritor Ramírez 
Lozano. De él conocíamos algunas novelas interesantes como El cuaderno de Maltea o Pipirifauna, pero en este libro nos sor
prende con un ingenioso mundo que gustará a los lectores imaginativos y con ganas de encontrar lecturas sorprendentes. 

, 
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Cuentos 
de verano 

Grégoi:rc Solot61"C:l'f 

Grégoire Solotareff 
(texto e ils.) 
Cuentos de otoño 
Cuentos de verano 
Madrid: Anaya, 2003 y 
2004 respectivamente 
A partir de 10 años 

Xosé A. Neira Cruz 
El armiño duerme 
Madrid: SM, 2003 
Col. Gran Angular 
A partir de 12 años 

Otras novedades 

Recomendados 
A partir de diez años 

Es costumbre, cuando un o va a comer a 

lIn restaurante chin o que, después de paga r, 

le traigan una ga llet ita de la suerte co n un 

mensaje encerrado. Tanto s i se tiene hambre 

como si no, la galleta se rompe y dentro apa

rece un breve di cho que nos proporc ionará 

- según sea nuestra frecuencia de comer en 

restaurantes ch inos- una frase para e l día. 

Es como una cápsul a literari a di gestiva. 

Pues bien, los cuentos que encierran estos 

dos libritos pueden se r e l equi va lente a ese 

premi o que nos dan por comer, so lo que 

aquí nos lo dan po r leer y, además, un o para 

cada día de la estación del año. Los del 

oto iio encierran un poco de melancolía, de 

viajes, de mudanzas, de amores nuevos y 

viejos, de reposos y tambi én de alegrías. 

Los del verano son chispean tes, de amores y 

desamores, de ilusiones y otras pe ripec ias 

vital es . Todos son breves : se pueden leer a l 

comenzar e l d ía o a l te rminarlo y los perso

naj es que protagoniza n las hi storias conec-

Recomendados 
A partir de doce años 

Publicada en ga ll ego en 2002, idi oma en 

el que merec ió el Premi o Raíiia Lupa con

vocado por la Diputación Prov incial de A 

Co ruña, y traduc ido po r su autor a l caste lla

no ~ aunque sea tarde, 11 0 queremos dejar de 

rese ñar este libro que confi rma e l ta lento de 

Neira Cruz. Inspirado en la leyenda que sur

g ió cuando se abrieron las tumbas de los 

Médi ci para sa nearlas y restaurarlas, Neira 

se concentra en la tumba de Bianca, donde 

una muchacha parecía estar dormida y, a sus 

p ies, un armiño velaba su sueño. En las 

manos tiene un pequeiio libro, un d iari o 

donde re la ta su v ida desde que es ll evada 

LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

tan pronto con los lectores, pues son anima

les que de repente nos recuerdan a otros per

sonajes de li bros infantiles, pero se compor

tan casi como adultos y sus re fl ex iones son 

más propi as de la madurez que de la infan

cia. Esta combinaci ón resulta muy agrada

ble para lectores perezosos o curi osos, para 

aque llos que desean leer - pero poco- , para 

la ho ra de l cuento, para comenzar e l día en 

la esc ue la. Un imag inari o r ico con el que 

So lotareff - conocido más bi en po r su faceta 

de il us trador- nos hace adentrarnos en la 

realidad de un mundo con di fe rentes inter

pretac iones. Po rque hay fi losofía encerrada 

en estos cuentos, que a veces resul tan anti

fábulas, y s iempre nos dej an un poco pensa

ti vos. M uy recomendables para lectores a 

partir de di ez a lios, que busca n algo ilustra

do pero no demasiado infantil y pueden 

enfrentarse a temas y situac iones más COIll

pl ej as. 

Ana Garralón 

como hij a bastarda a l pa lac io para ser edu

cada con e l resto de los hij os de su pad re. El 

re lato de la muchacha, s incero y conmove

do r, va aum entando la tensión de la lectura 

cuando, casi a l fina l, como un rega lo, apare

ce una hi sto ria de amor que marcará a la 

joven y a su amado. La cuidada documenta

c ión de l auto r, as í co mo su fin o estilo y una 

prosa que lleva a l lecto r a través de un texto 

li gero, hace de esta nove la hi stóri ca un buen 

ej emplo de lite ratura juvenil que supera el 

tono medio de lo que se publica . 

Ana Garralón 

G' Deborah Ellis. El viaje de Parvana. Trad. de Herminia Bevia. Zaragoza: Edelvives, 2004 

La autora de este libro viajó hace años a los campos de refugiados afganos de Pakistán y Rusia y entrevistó a mujeres que 
vivían allí. Con su experiencia escribió un libro publicado en esta editorial titulado El pan de la guerra. La buena aceptación 
del mismo la ha llevado a escribir este otro sobre el viaje de una niña que pierde a su padre y tiene que buscar sola al resto 
de su familia. 
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Otras novedades 

G" Juan Mari Montes. Querido David Beckham. lis. de Enrique Flores. Madrid: Anaya, 2004 

G" José María Plaza. Yo quiero ser Raúl. lis. de Javier Argull. Madrid: SM, 2004 

Pues si usted es del Atleti, lo sentimos, porque lo que parece estar de moda es el Real Madrid. Coinciden en el mercado, 
amparadas por el furor deportivo, estas dos novelitas juveniles que, cada una a su modo, se acercan a eso que fascina tanto 
del fútbol. Juan Mari Montes ha escrito las cartas de una niña a su ídolo Beckham. No es sólo que le gusta por su físico sino 
que, además, la niña es un prodigio de conocimientos de fútbol y actualidad del club. En Yo quiero ser Raúl el autor parece 
incluso implicar personalmente a Raúl, al que agradece su participación en el proyecto y "ser ejemplo y figura". En fin, dos 
novelas de actualidad, con diferentes trasfondos, que encontrarán algunos de esos lectores que nunca saben muy bien qué 
leer. Eso sí, insisto, mejor que sean del Real Madrid. 

~ 
Descubre 
el juego de 

DALf .3 A-Rl",...tf!ot'J.II<Ip...J.ll, 

~~ ~~) 
~ '3 IIUJ.e.'_'OIl' 

Aníbal Riverol 
Descubre el juego de 
Dalí 
lis. de María José 
Brignardelli 
Barcelona: Destino, 
2004 

Caries Arbat (texto e ils.) 
El sueño de Dalí 
Valencia: Brosquil, 2004 

Montse Gisbert (texto e 
ils.) 
Salvador Dalí píntame 
un sueño 
Barcelona: Serres, 2003 
A partir de 6 años 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 143, 2004 

Recomendados 
Libro informativo 

Arte 

Este es el año Dalí y, al igual que el año 
pasado ocurriera con el año Gaudí, algunas 
editoriales se han animado a publicar textos 
que hacen referencia al pintor para aprove
char el "tirón" de las cornnemoraciones. 
Comentamos aquí tres de estas novedades 
que presentan de diversas maneras aspectos 
del mundo daliniano. La primera de ellas, 
Descubre el juego de Dalí es, en realidad, 
una introducción al mundo del surrealismo, 
una de las facetas más importantes del arte 
de Dalí, pero que aquí ti ene como pretexto 
simplemente al pintor para introducir a una 
niña que tiene un sueño con el juego de eso 
que se llamó pensamiento automático. El 
paseo es, tal vez, demasiado guiado y tiene 
como objetivo fmal que los lectores (o la 
niña protagonista) sean capaces de relacio
nar palabras que de otra manera no podrían 
estar juntas. Realmente es un despropósito 
pensar que los niños necesitan un cuento así 
para rea lizar una de sus actividades favori
tas durante años: el absurdo y el sinsentido 
de las relaciones entre objetos. De hecho, 
los surrealistas se inspiraron más bien en 
estosj uegos de niños, así que Riverol podría 
haber hecho mejor un libro que tuviera en 
cuenta este aspecto natural de los niños para 
explotarlo desde su propia imaginación. 

El segundo libro, El sueiío de DC/lí, toma 
también como excusa la figura del pintor 
para inspirarse en un cuento que, en reali
dad, se puede usar en otros contextos. El 
pintor DaJí quiere hacerle una casa a su 
amada Gala, pero hay algo que se lo impide. 
Finalmente descubre que son unas honnigas 
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las que se comen, no sus sueños, sino la casa 
que ya está a medias. La solución provendrá 
de un huevo del que aparecerá un oso hor
miguero. Cámbiese el nombre de Dalí por el 
de Pepito y Gala por el de Juanita y el resu l
tado será el mismo. Claro que, ¿a quién le 
importaría un libro sobre Pepito y su extra
ña hi storia? Qui én sabe, tal vez los niños 
que visitan el museo y se llevan el libro 
como recuerdo, tengan la oportunidad de 
evocar al artista, pero iqué desperdiciado 
está! 

El último libro que comentamos sí es 
realmente un homenaje serio y documenta
do sobre el pintor. Montse Gisbert ha elegi
do una osada primera persona para exp licar 
la propia vida de Dalí, quien relata sus 
aspectos más destacados y su vida extrava
gante. Es arriesgada la perspectiva, pero 
Gisbert consigue transmiti r ese punto de 
disparate con un lenguaje breve y muy esco
gido. Para la parte gráfica opta por el arries
gado collage con el que experimenta siem
pre en sus libros y compone una hi storia en 
imágenes que incorpora cuadros del pintor 
con escenarios trazados por ell a. El resulta
do es un chispeante paseo que incita a mirar 
con atención determinados cuadros y que sí 
introduce al mundo del pintor en varias 
dimensiones: persollal, profesional, amoro
sa, amistosa, etcétera. La relación de cua
dros al final del libro nos da idea de la 
dimensión del proyecto: casi ci ncuenta que 
recorren cronológicamente su estilo . Se 
trata de una biografia original y didáctica, 
pues el li bro puede leerse varias veces, abre 



Antje Damm (texto e ils .) 
Pregúnfame 
Madrid: Ana ya, 2003 
A partir de 5 años 

Michael McCarthy 
El arca de Noé 
lis . de Giuliano Fe rri 
Trad. de José Antonio 
Estruch y Monica 
Torras 
Barcelona: Tuscania, 
2002 
A partir de 6 años 

numerosas compuelt as de la fa ntasía de los 
lectores y seguro que la curiosidad por saber 
algo más sobre el pintor. A su lado los otros 
libros palidecen. 

En fi n, si hay un pintor que conecta muy 
bien con el mundo infantil es Dalí , y es de 

Filosofía 

LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

esperar que haya otras editoriales que se 
sumen a la di vulgac ión de su obra y perso
na. Todos los libros pueden leerse a partir de 
seis años, aunque el completo retrato del 
último lo hace más apto a partir de ocho 
años. Ana Garralón 

Uno de los libros más sugerentes y origi- gidas a los niños, en tratar de establecer un 
nales publ icados el año pasado fue Todo un orden en el mundo alborotado de sentimien-
mundo , de Katy Couprie y Antonin Lou- tos e ideas de los más pequeños. Las pre-
chard (reseñado en el número de marzo- guntas son de todo tipo: ¿Qué te gusta 
abril de esta rev ista). Con su fo rmato cua- coleccionar? ¿Cuál es tu cuento favorito? 
drado, tamaño más de juguete que de libro ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Has visto alguna 
- un tamaiio muy inusual- , la propuesta grá
fi ca era muy sugerente y se suma a esta 

insólita co lección el li bro que ahora reseña
mos. Este libro mantiene tamaño e idea, es 
decir, muchas imágenes provenientes de 
diferentes esti los - incluida la fotografí a-, 
técnicas, escenarios y autores. Este imagina
rio moderno brinda la oportunidad de reco
nocer un mundo estético actual y úni co, 
pues apenas ex isten en el mercado actual 
libros para nombrar, reconocer y señalar, 
actividades importantisimas en el desarro ll o 
evolutivo y emocional de los niños. Además 
este libro se basa en preguntas que van diri-

Re lig ión 

Bell a adaptación de este episodi o de la 
Biblia, adorado por los ni ños por la tensión 
de la hi storia y por elementos que les son 
muy queridos: animales, el diluvio, el final 
feliz. La cuidada adaptación se lee con 

vez cómo nace un animal? .. , van acompa

ñadas de imágenes que a veces complemen
tan, a veces sorprenden y siempre llaman la 
atención. Incluso se puede disfrutar del libro 
mirando únicamente los dibujos, aunque 
recomendamos compartir la experiencia de 
la lectura preguntando y dejando también 
que los niños encuentren sus respuestas ver
bales. Un vo lumen precioso, bellamente 
editado, que proporcionará diferentes place
res: no so lamente estéticos sino también 
filosó fi cos. 

Ana Garralón 

var, por ej emplo, a los animales de los que 
va a hablar. De formato grande, las ilustra
ciones a todo color manejan una paleta de 
tonos ocres, azules y verdes que armonizan 
muy bien. Un libro recomendable, sobre 

mucho agrado; está escrita con delicadeza y todo teniendo en cuenta la escasez de libros 
sensibilidad. El autor cuenta al final del que abordan, j ustamente, este relato. 
libro dónde se ha inspi rado e incluso habla 
de algún viaje que ha rea lizado para obser- Ana Garralón 
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LOTHAR FRENZ 

SIRUi LA 

Lothar Frenz 
El libro de los 
animales misteriosos 
lis. de Carlos Velázauez 
Trad. de Rosa Pilar 
Blanco 
Madrid: Siruela, 2003 
A partir de 12 años 

Carla Baredes e lIeana 
Lotersztain 
¿Por qué es tan guapo 
el pavo real? 
lis. de Esteban Tolj 
Buenos Aires: Ediciones 
lamique (distribuye 
azLibros), 2004 
Col. iQué bestias! 
A partir de 7 años 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA -143. 2004 

Ciencias naturales 

Una de las facetas más fa scinantes de la son capturados, elefantes enanos que susci-

c iencia es la búsqueda o el encuentro de tan di scusiones entre los científicos para 

espec ies nuevas que ayudan a componer el 

gran puzzle del mundo en el que vivimos . 

A lgunos cien tíficos pertenecen a una rama 

de la c iencia que no so lamente cree en los 

animales que conoce, sino que está conven

cido de que muchos animales que aparecen 

en cuentos y leyendas ex isten en real idad y 
aplican su esfuerzo y energía a encontrarl os. 

Se les llama criptozoó logos y hay que decir 

asignarles una categoría bio lógica y no una 

aberrac ión de los e lefantes normales, monos 
que parecen hombres. También cuenta his

torias que no tienen un fina l fe liz: aventuras 
de exploradores que nunca consiguieron 

alcanza r su objetivo. Así es la ciencia yas í 

lo transmite con fluidez y buen hacer Lothar 

Frenz. Un li bro excelente para los lectores 

jovencitos - y no tanto: algunas hi storias 

que entre los científi cos seri os goza n de pueden leerse en voz alta como auténticos 

escasa reputación. Ante un mundo globa l i

zado en el que parece estar ya todo descu
bierto, aparecen, sin embargo, nuevos ani

males que son precedidos de historias a 

veces ex travagantes y, cuando menos, apa

sionantes. Algunas de esas hi stori as son las 

que nos cuenta Lothar Frenz, biólogo y 

di vul gador de la c ienc ia, en este libro de 

interesante lectura . Mo nstruos que aparecen 

cuentos de suspense- que desean acercarse 
a otros aspectos de la ciencia. Para aquell os 

lectores que, saturados de las imágenes de 
muchos li bros, encuentran aquí infonnacio

nes prec isas sobre e l quehacer científi co, 

co n sus frustraciones, a legrías y emociones. 

Un libro, en fin , muy recomendable para 

abrir los espac ios de la lectura y probar que 

los libros informativos son, también, apa-
sin que nadi e los busque, ca lamares giga n- sionantes. 

tes que pelienecen a la leyenda hasta que Ana Garralón 

Pues si ya resulta difi cil encontrar libros grata la lectura, pues son breves y todos Ile-

sobre sex uali dad humana para los más van informac ión de interés), está organi zado 
pequellos, ni que decir tiene en libros de ani- en varios capítu los: la pareja, la dulce espe-

males donde se omite descaradam ente cua l- ra, los bebés y la fa milia. Es muy de agra-
qu ier deta ll e sobre la reproducción que, sin decer e l texto final donde se aclara una palie 

embargo, a los nÍllos les sue le parecer inte- de l sentido humorístico en que se basa el 

resantísima. Así que celebramos la apari- texto y se le indi ca a l lector que " las rela-
c ión de este tomi to que lleva como subtítll- ciones fam ili ares de los animales no tienen 

lo : " Y otras estrategias de los ani males pa ra nada que ver con las re lac iones que estable-

tener hijos". En fin , au nque eso de "hijos" cemos las personas, y no tiene ningún senti-

es un concepto más propio de los humanos 
que de los animales, que quién sabe de qué 

manera llamarán a sus criaturas (probab le
mente de ninguna), el libro nos brinda un 

repeltori o amplio y comp leto sobre maneras 

de Hcortejar", aparear y cómo las lluevas 
criaturas vienen al mundo y cómo SlI S 

padres las tratan. Au nque el li bro se pueda 

leer saltando páginas y textos (lo que hará 
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do compararl as". Las ilustraciones, final 
mente, apOltan su nota de co lor y acompa

Ilan con humor a l texto. Como siempre esta 
editorial peq uella e independiente nos brin

da una obra original y, todo sea dicho, muy 

necesitada en las estanterías que frecuentan 
los jóvenes lectores, sean bibliotecas o 

librerías. 
Ana Garralón 
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Nicholas Harris et al. 
Terremotos 
lis. de Peter Dennis 
Trad. de Paz Barroso 
Madrid: SM, 2004 
Col. Paseo por el 
tiempo 
A partir de 8 años 

Stephane Turnbull 
Los dinosaurios con 
cuatro puzzles 
sencillos 
lis. de Peter Scott 
Trad. de Pilar Dunster 
Gran Bretaña: Usborne, 
2004 
A partir de 3 años 

Otras novedades 

L a co lección en la que aparece este libro, 

y donde ya están publicados títulos como 

Volcanes, Castillos, Galeones y El lejano 
oeste, entre otros, incorpora unos ori ginales 

índices troquelados con una cronología que 

permite analizar el tema en una dimensión 

temporal. En este dedicado a los terremotos 

y ambientado en Japón se detalla la histori a 

de los terremotos en la isla, desde que se 

pobló hasta la actualidad, expli cando en 

cada doble página las consecuencias que 

tiene en cada momento históri co y que tie

nen que ver, también, con la población del 

momento, el tipo de casa construida, la pre

vención, etcétera. El índice se detiene, sobre 

todo, en el momento del seísmo y avanza 

con lentitud, mostrando desde cómo 

Para los más pequeños que desean ya 

tener libros sobre sus animales favoritos, 

éste dedicado a los dinosaurios es excelente 

para que manipule y mire, y se sorprenda, 

con esos monstruos que tan lejanos le pare

cen. El libro es más bien un libro-juego por

que incluye cuatro puzzles sencil los para 

desmontar y armar. La dificultad es peque

fía; debaj o del puzzle está el dibuj o que per

mite reconocer las piezas. Los textos, por 

reacciona una familia en su casa hasta la 

gente que vive en el campo o la llegada de 

las devastadoras olas llamadas Tsunami . El 

libro utiliza diferente tipología para ayudar 

en la lectura: información más general en 

cuerpo de letra grande y ocupando la doble 

página, otra letra de tamaño más pequeño 

que da detalles o sirve como glosario para 

aclarar algÚll término importante en el con

texto, y un último tipo de letra en la parte de 

hoj a troquelada donde se dan detalles que 

amplían infonnación. U n l ibro interesante y 

recomendable que no só lo aborda aspectos 

técnicos de los terremotos sino también las 

consecuencias sociales y humanas que con

lleva. 

Ana Garralón 

otra parte, son muy breves y fi guran más 

bien para acompañar, pero dan algunas 

i.nformaciones que les interesan a los niIios: 

cómo nacen las crías de los huevos, la pecu

liaridad de las cabezas de los dinosaurios, su 

vida en el mar y, cómo no, el dinosaurio que 

representa la maldad y la violencia, el T

Rex. L as tapas de cartón duro y las páginas 

también de ca¡1ón le darán al libro un uso 

largo. Ana Garralón 

""" Nick Lindsay. Mamíferos. Trad. de Ma Amparo Sánchez. Madrid: Alhambra Pearson, 2003. Col. Abre los ojos. 
A partir de ocho años 

"Abre los ojos" es una colección para iniciar a los más pequeños en diferentes temas de las ciencias. Hasta la fecha han 
aparecido títulos como Grandes felinos, Bichos, Dinosaurios y Océanos, entre otros. Es una colección interesante por la buena 
combinación de fotos a todo color con textos breves e información concisa. Muy didáctico, con buen cuerpo de letra para pri-
meros lectores y con detalles aptos para la comprensión, este libro es un buen acercamiento al mundo de los mamiferos. 

""" Alastair Smith. Animales nocturnos. lis. de John Butler. Trad. de Pilar Dunster. Londres: Usborne, 2004. 
A partir de seis años 

A medio camino entre el libro juego y el cientifico se presenta este titulo que atraerá la atención de los más jóvenes lectores. 
Las ilustraciones le recordarán todavia el amable mundo de los cuentos y una sencilla organización (una doble página para 
cada animal) le ofrecerá información breve y clara sobre algún aspecto. El libro incorpora, además, solapas que esconden 
dibujos de animales en diferentes acciones: comiendo, o escenificando comportamientos de la vida natural. Tal vez la única 
"pega" sea el recurso de antropomorfismo, usado para darle mayor cercanía, pero que resulta absolutamente innecesario. 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 143, 2004 14 



LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Biografía 

Otras novedades 

G" Gina Wisker. Virginia Wolf. Guía para jóvenes. Trad. de Sofía Blanco. Salamanca: Lóguez, 2004. 
A partír de doce años. 

Un nuevo volumen de esta colección destínada a presentar la obra y la vída de ílustres literatos, intelectuales y científicos. 
Entre los títulos aparecidos hasta el momento destacan los de Darwin, Platón, Joyce, Kafka o el Dalai Lama. Textos breves 
y divulgativos caracterizan estos libros con los que se presentan determinados personajes que, tal vez , están rodeados de 
un aura de excesiva intelectualidad. 

Lourdes Sanz 
Quién es quién en la 
España Antigua 
Madrid : Acento, 2003 
Col. Archivos Acento 
A partir de 12 años 

Otras novedades 

Historia 

Este libro, perteneciente a la colección 

" Archi vos Acento", de la que ya han apare

cido vari os títulos que van desde personaj es 

de la Bibl ia hasta la Edad Media pasando 

por la A méri ca del Descubrimiento o la 

Anti gua Roma, es un completo elenco de 

personaj es de la A ntigüedad relacionados 

con la península ibérica: héroes, coloniza

dores, gobernadores y hasta santos y obis-

pos. La autora, Lourdes Sanz, es doctora en 

filosofia cl ásica y ha trabajado en diferentes 

obras de divulgación cu ltural. A la claridad 

de las explicac iones se añade la buena orga

nización del libro, con glosarios y apéndices 

que incluyen no so lo cronologías sino tam

bién mapas detallados. La co lección tiene 

dos series que se complementan: " Quién es 

quién" y "Atlas Histórico" . Ana Garralón 

G"Peter Chrisp. El antiguo Egipto al descubierto. Trad. de José Ochoa. Madrid: Alhambra Pearson, 2003. 
A partir de ocho años 

G" James Putnam. Pirámides. Fotografías de Geoff Brightling y Peter Hayman. Madrid: Alhambra Pearson, 2004. 
A partir de diez años 

Dos libros que se complementan y ofrecen diferentes aspectos de una cultura. El primero es un recorrido bastante com-
pleto por la cultura y forma de vida en Egipto antiguo y tiene como novedad la incorporación de páginas transparentes que, 
al voltearlas, muestran el interior de tumbas y pirámides, barcos y momias. 

Para aquellos que se sientan atraídos por las pirámides y su construcción, así como su significado, el segundo libro les 
ofrece una panorámica completa de prácticamente todo lo que se conoce: constructores y arqueólogos, príncipes y farao-
nes, así como la decadencia y deterioro de las pirámides. Como novedad incorpora páginas dedicadas a pirámides de otras 
culturas: mexicana, maya y azteca. El libro se cierra con datos curiosos, pervivencia de la pirámide en la actualidad, e infor-
mación para visitar museos o lugares con pirámides. Este libro, sin embargo, requiere un lector más entrenado y recomen-
damos su lectura a partir de diez años. 
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Lioner Bender 
Inventos 
En colaboración con el 
Museo de Ciencias de 
Londres 
Madrid: Alhambra 
Pearson , 2004 
Col. Viva Imagen 
A partir de 8 años 

Una u.niversidad 
para los niños 

o, ¡ ,11".. k. 1 ... nI 
j" 11"" ,1 .. " d..,¡ ....... d" 

Ulrich Janssen y Ulla 
Steuernagel 
Una universidad para 
los niños 
l is. de Klaus Ensikat 
Trad . y adaptación de 
Gonzalo G. Djembé 
Barcelona: Ares y 
Mares, 2004 
A partir de 10 años 

Ciencias 

¿Qué es un invento y cuándo algo nuevo 
puede denom inarse as i? ¿Qué inventos han 
sido revol ucionarios o importantes o, sim
plemente, origi nales? Este li bro trata de dar 
respuesta a esta r preguntas y pone sobre la 
mesa un tema que es bastante inusual entre 
los lectores: no solamente están los grandes 
y espectaculares inventos, también otros 
como la pluma para escribir o la anestesia, 
han permitido una vida más cómoda y sen
cill a. Con un formato de doble página se 
recorren cronológ icamente temas y asuntos 
relacionados con los inventos: med ir e l 
tiempo, controlar la fuerza, la imprenta , 
máquinas, inventos médicos, cine o invell-

Desde hace pocos años se está real izando 
un experimento en Alemani a muy exitoso. 
Niños, entre ocho y doce años, tienen la 
opOltunidad de ir a la uni versidad para pre
guntar a cated ráticos y otros docentes temas 
de su interés. La primera convocatoria 
resul tó tan apabullantemente famosa que se 
optó por pub li ca r un li bro con la iniciati va 
(en estos momentos se debe de esta r real i
za ndo la tercera "uni de los niños" y en dife
rentes ciudades). Ocho cientificos se presta
ron gustosos al experimento de sentarse 
frente a niiios y dar clase tomando como 

LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

tos para el hogar, son algunos de los aspec
tos de este sugerente li bro. El vo lumen es 
muy recomendable porque sitúa en un con
texto cotidiano muchos objetos que los 
niños utilizan sin pararse a pensar que 
alguien , un día, lo inventó. Curiosidades y 
cosas serias se encuentran en este li bro ilus

tTado con magníficas fotografias que permi
ten visualizar tal vez por primera vez obje
tos hoy transformados como la plancha o los 
relojes de sol. Los textos son claros y didác
ticos y el libro se puede usar pa ra consulta o 
como lectura por sí misma. Un viaje apasio
nante por la historia de l hombre y de los 
objetos que le rodean . Ana Garralón 

re li gión (¿por qué los musulmanes rezan 
sobre una estera?), o sobre la vida (¿por qué 
venimos del mono? ¿por qué nos tenemos 
que mori r?). El resultado es un libro intere
sante po rque aborda inqu ietudes de los 
niiios que no siempre encuentran respuestas 
y son tomadas muy en serio. Lo que resulta 
cu ri oso es cómo unos niiios que detestan un 
poco la escuela (la última pregunta es: ¿por 
qué es un tostón la escuela?) desean si n 
embargo ir a la uni versidad, es decir, con
vertirse en adultos. Ta l vez sea algo sinto
mático, querer crecer y hacer cosas de los 

referencia las preguntas que los pequeños mayores, en unos tiempos donde a los niños 
hicieran, así como aceptar sus interrupcio
nes para acla rar cuestiones, o simplemente, 
confrontar sus propias op iniones. Los ni llos, 
que no solamente podían sentarse en esos 
grandes aud itorios de adu ltos, tenían ade
más pase para el comedor y aprendieron la 
estructu ra de una uni versidad. Ellos son, 
desde entonces, los más fie les a la ini ciativa, 
que se suele celebrar durante sus vacacio
nes. Este libro se publicó tratando de orde-

no siempre se les permite d isfrutar de sus 
etapas de crecimiento y que viven en un 

mundo donde muchas de sus interrogantes 
no son contestadas mientras se les abruma 
con responsabilidades. El texto, si bien 
puede ser un poco comp li cado para lectores 
de ocho años - aunque las preciosas ilustra
ciones de Ensikat y el di seño lo hacen muy 
agradable- se puede leer con mucho gusto a 
partir de diez años. La adaptación que se ha 

nar todo lo que signifi có cada ses ión de tra- realizado de algunas cuestiones cul turales 
bajo. Las preguntas que se han contestado para hacerlas más entendib les al púb li co 
van desde ¿por qué desaparecieron los dino- espallo l es una muestra del cu idado en la 
sa uri os? hasta ¿por qué hay pobres y ri cos?, edic ión y la traducción. 
pasando por cuestiones importantes sob re Ana Garralón 
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José Ángel López 
Herreras 
Poesía y educación 
Barcelona: Herder, 
2003 

1. PARA ENTENDER 

A TU H 10 
DEL CENTRO YALE DE 
ESTUDIOS INfA TllES 

Linda C. Mayes y 
Donald J . Cohen 
Guía para entender a 
tu hijo del Centro 
Yale de Estudios 
Infantiles 
Trad. de Celina 
González 
Madrid: Alianza 
Editorial , 2003 
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Para saber más 
Hay que advertir a pedagogos y ed ucado

res que este no es un libro para introducir la 

poesía en la escue la como pudiera deducir

se del títul o: su propós ito va mucho más a ll á 

de la práctica educativa y se inserta en la 

fil osofia, la antropo log ía y la educación en 
un sentido humani sta. Casi habría que refe

rirse, más que a educac ión, a reeducac ión, 

pues trata de otorga r un sentido vital a tra

vés de la poesía. López Herreras, que ha 
publicado en esta mi sma editori al el libro 

Aprender a conocerse y serIe/iz, orienta en 

esta direcc ión sus re fl ex iones y apoya sus 
argumentos con poemas de diferentes poe

tas. Pablo Ne ruda y José Hierro le son muy 

queridos y a ellos recurre, sobre todo con su 

contemplac ión, el acercami ento a las acti vi

dades de l espíritu de la forma que más ani

men la recuperación trasversa l y envo lvente 

del hacer espiritual como a lgo que anima 

hacia la verdad, la belleza y el bien". Es por 

esto que su lectura será muy reconfortante 

para aquellos que estén buscando esos hori
zontes, y e l discurso de López HelTeras, 

fun damentado en la fil osofia, trata de ayu

darnos a encontrar espacios vitales para 

recuperar un cierto entusiasmo que se ve 

perdido en las sociedades contemporáneas. 

La poesía como desa rrollo de la sensibilidad 
y la creencia en uno mismo invitan a leer la 

poesía de una manera más profunda y val io

sao Este es el cometido del autor. Para 
poesía soc ia l, para apoya r sus teorías. Como muchos será gratifi cante y renovador: por 

el propio autor indica, " uno de los hori zon- eso recomendamos su lectura. 

tes de este escrito es animar la lectura como Ana Garralón 

El Centro de Estudios Infanti les de la 
Uni vers idad de Vale ha preparado este li bro 

para ayudar a muchos padres en la educa
ción de sus hijos. Este centro, fundado en 

19 1 1, fue la sede de muchos trabajos pione

ros que atrajeron la atenc ión y e l trabajo de 

El libro combina lo teóri co - SIl1 abru

mar- CO Il lo práctico, co n situaciones reco
nocibles y de gra n ayuda para entender esta

dios evo luti vos o afecti vos. E l esfuerzo por 

entender e l punto de vista de los niños en 

diferentes s ituac iones, ayuda considerable-
in vestigadores cua li ficados. Psiq ui atras mente en la ed ucac ión de los pequeños y 

infa ntiles, pedagogos, psicó logos y educa- libera a los adul tos de cargas y prejuicios a 

dores, muchos de ellos padres, han puesto veces sin funda mento. Es decir, no basta 
un gran cuidado en hacer ll egar a los resu l

tados de sus trabajos y puede dec irse que 
este li bro es un buen ejemplo de transmisión 

entusiasta y práctica de muchos temas que 

sin duda preocupan a cualquiera que vaya a 

ser padre, o que ya lo sea . La novedad de 

este vo lumen reside en la ambiciosa conjun

ción de tres aspectos: la idea de la patern i

dad y cómo infl uye en la educac ión de los 
hij os (es decir, sus prop ios conceptos y pre
ocupaciones, sus sentimientos y afectos), 

los datos sobre la evolución fisica y mental 

de los ni ños hasta la ado lescenc ia, y herra
mientas que permitan afrontar dificu ltades 

(p revisibles como la separación o la ll egada 

de un hermanito, o imprev isibles como la 
enfermedad o la muerte). 

El ta lante del libro comi enza con la pri 
mera parte donde se muestran diferentes 
modelos de familias modernas: tradiciona
les, madres so lteras, parejas homosexua les, 
adopc iones, etcétera. 

18 

só lo el conocimiento si no también com

prender los sentimientos de los niñ os y los 
propiOS. 

El tono en que está escri to permite que se 

lea casi de un tirón , porque los cap ítulos no 

están orga ni zados por edades bio lógicas, 

sino por temas (desarroll o fís ico, cognit ivo, 

socia l y emoc ional , fuentes de estrés, etcéte
ra) que lo convierten en una guia que acom

pañará a los padres durante muchos momen
tos del crecimiento de los niiios. Si es cierto 

eso de que los padres no suelen tener muc ho 

tiempo para leer, estamos seguros de que 
este libro figurará entre las pocas lecturas, y 

tal vez sea el libro de cabecera para leer y 
re leer cada noche. Un interesante libro de 
educación que, como bien sugiere el titulo, 
va más all á de las guías al uso y se adentra 
en los territori os de la comprensión de los 
sentimientos y su relac ión con los demás. 

Ana Garralón 
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Libros recibidos en la Redacción de EDUCACiÓN y 
BIBLIOTECA 

Presentamos, ordenados por ed itorial, libros que han entrado en nuestra redacc ión. Indica mos el título, el autor, el i1usrrador, la edito

rial , la colecc ión y el año de edic ión. 

Algar 

Con los pelos de punta 
Pasqual ALAPONT 

Algar (Ca lcetín) (2004) 

Anaya 

Úlrimos secretos 
M" Carmen DE LA 
BANDERA - Xi mena 

MA IER (i l.) 
Anaya (El duende verde. A 

partir de 12 años; 139) 

(2004) 

.-
DE FEZ A SEVILLA 

M.' carmen dt la Bandera 
~~fbt¡ 

/>j.J/\y/, 

De Fez a Sevilla 
M" Ca rmen DE LA 
BANDERA - Enri que 

FLORES (il. ) 

Anaya (El duende verde. A 

partir de 12 aiios; 140) 

(2004) 

Dest ino 

Yakov y los siete ladrones 
MADONNA - Gennady 

SOP IRIN (i l. ) 

Destino (2004) 

YAKOV 
ylos 

SIETE 

Niiios: manual del uSl/ario 
(o CÓ/l1 0 fill7cionan los 
ni/70s) 
Babette COLE - Margarida 

TRIAS (trad .) 

Destino (2004) 

La sonrisa de Mona Rarisa 
Geronimo STIL TON 
Destino (Camaleón; 7) 
(2004) 

El galeón de los galos 
piratas 
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Geron imo STIL TON 

Destino (Camaleón; 8) 

(2004) 

iQuilO esas patas, 
caraqueso! 
Geronimo STlL TON 
Destino (Camaleón; 9) 

(2004) 

El misterio del resoro 
desaparecido 
Geron imo STJLTON 

Destino (Camaleón; 10) 

(2004) 

Edelvives 

La bomba 
Jord i SIERRA I FABRA 
Ede lvives (A landar, 46) 

(2004) 

El mundo de papá 
MOKA - Federico 

FERNÁNDEZ (i l.) - Elena 

DEL AMO (trad.) 
Ede lvives (A la Delta, 35) 

(2004) 

Perclido edén 
Jorge ORDAZ 

Edelvives (Al andar, 41 ) 

(2004) 

Por tu bien 
Jean LEM1EUX - Xi mena 

MAJER (il.) - Elena DEL 
AMO (trad .) 
Edelvives (A la Delta, 33) 
(2004) 

Ediciones B 

La Reina de la Laguna 111. 
La palabra de cristal 
Kai MEYER - Lluís 

SERRA HUERVA (trad.) 

Ediciones B (2004) 

Mec & Mocjuegan al 
escondire 
Helen N ICO LL - Jan 

PfENKOWSKJ (il.) 

Ediciones B (2004) 

Everest 

Un perro con suert.e 
Alfredo GÓMEZ CERDÁ 

Teo PUEBLA (fl.) 

Everest (D ichosos 

humanos) (2004) 

Habitantes del rio 
Alfredo GÓMEZ CERDÁ -
Teo PUEBLA (11.) 
Everest (Dichosos 
humanos) (2004) 
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Hermanos bajo cero 
Tor SEIDLER - Liwaway 

ALONSO (Trad.) 
Everest (Punto de 

Encuentro) (2004) 

Atlas 
Everest (Disney) (2004) 

La montw1a más bella 

Alfredo GÓMEZ CERDÁ 
Teo PUEBLA (11. ) 
Everest (Rascac ielos. A 

pattir de 8 años) (2004) 

Los retratos de Renato 

Marisa LÓPEZ SORlA -
Katarzyna ROGOWI CZ 

([l. ) 
Everest (MontaJ'ía 

encantada. Primeros 

lectores) (2004) 

Gaviota 

Los Peines del Viento 

Fernando ALONSO 
Juan Ramón ALONSO 

(1 1.) 
Gaviota (J unior. A pmtir de 

I O años) (2004) 

Winnie Actividades 
A. A. MILNE 
Gaviota (Disney.Winni e the 

Pooh) (2004) 
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El planeta de los Espíritus - Alberto HOYOS (il.) 

Carlos PUERTO - Gabri ela Pea rson Alhambra (2004) 
RUB IO ( 11 .) 

Gaviota (Los siete enigmas; 
7) (2004) 

Hiperión 

La huerta de Ana 
Alfonso PASCAL ROS 

Patricia GARRJDO (i l. ) 

Hiperión (Ajonjolí. Poesía; 

42) (2004) 

Alfonso )lascal Ros 

LA HUERTA 
DE ANA 

Jlush-;ldofll'S de l'alrlcia Garrido 

• • • • • 

AJONJOl.f 

Planeta & Oxford 

E/ castillo de arena 

Alejandro GARCÍA 

SC HNETZER - Sebastián 

GARCÍA SCHNETZER 

(i l. ) 
Planeta & Ox ford 

(Camaleón. A paItir de 6 

a,ios) (2004) 

Un tiesto lleno de lápices 
.Juan FAR1AS - Xavier 

BLASCO 
Planeta & Oxford 

(Camaleón. A pmtir de 8 
años) (2004) 

Sopa boba 
Fernando ALONSO - Tomp 

GA TAGÁN (i l. ) 
Planeta & Oxford 

(Camaleón. A pa rtir de 10 

años) (2004) 

DO YLE - Esther 

TUSQUETS (trad.) 
Rq ueR editoria l (2004) 

S erres 

¡Qué horror! (aunque te 

creas mayOl) 
Florence PARRY HEID E 

Jules FEIFFER (1 1.) 
Serres (2004) 

¡Qué horror! 

Florence Parry Heide Inll>tolOl Jutes Fellfer 

El diario secreto de Adrian Lo/a con alas 

Pearson Alhambra 

i Ho/a, caracola! 

Carmen MA RTÍN 

ANGUITA - Teo PUEBLA 
(i l.) 

Pearson Alhambra (2004) 

A / pasar /0 barca 

Montserrat DEL AMO -

Tesa GONZÁLEZ (i l. ) 
Pea rson Alhambra (2004) 

E/ cUlllp/ew10s de Rosa (y 
de Victoria) 

Juan Ca rl os CHANDRO -
Gu illermo FERREIRA (il.) 
Pearson Alhambra (2004) 

La primavera Ester 
Lui sa VILLAR L1ÉBANA 

Mo/e 

Sue TOWNSEND - JOMA 

(i l. ) - Barbara McSHANE 
(trad.) 
Planeta & Oxford (Nautilus. 

A pmti r de 12 mios) (2004) 

R que R 

¿ Por qué los gatos caen 
s iempre de p ie y ot.ros 

misterios de la vida 

cotidiana ? 
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Gerhard STAGUHN

Cristina BLANCH (i l. ) -
Juan DE SOLA (trad.) 
RqueR editorial (2004) 

Memorias de Sherlock 
Ha/mes 

Sir Arthur CONNAN 

Polly DUNBAR (texto e 

il s. ) 

Sen'es (2004) 

De compras con hadas 

Sa lly GARDNER (texto e 

il s.) 

Sen'es (2004) 

Rey y rey 
Linda DE HAAN Y Stern 

N IJLAN D (texto e il s.) 

Serres (2004) 

Si ruela 

Respira 
Anlle-Sophie BRASME -
Sacra COMORERA (Trad .) 
Sirue la (Escolar de 

Literatura) (2004) 



Alicia en el país de las 

maravillas 

Lewis CA RROLL - Jaime 

DE OJEDA (Trad .) 

Siruela ( Escolar de 

Literatura) (2004) 

ALICIA EN EL Mis DE lAS MARAVillAS 
lEWIS CARROll 

Timun Mas 

i Yupi ! descubro los 

sentidos 

Anlli e KUBLER 

Timun Mas (Las mejores 

cosas. De 6 meses a 3 años) 
(2004) 

iJuego' ¿qué hago cada 

día? 

Juego en casa 

Rebecca FINN - M" 

Dolores ESQUINA (trad.) 

Timun Mas (Libros 

móviles) (2004) 

Juego en el jardín 

Rebecca FINN - M" 

Dolores ESQU INA (trad.) 

Tilllun Mas (Libros 
móvil es) (2004) 
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Annie KUBLER 

Timun Mas (Las mejores 

cosas. De 6 meses a 3 años) 

(2004) 

Las palabras de Pipo y Berla 

Hervé LE GOFF -

SIIlUH"' I':::Ol(C(IÓtl EKOI~l flr fl\OSOtI~ 

Juego en el parque 

Rebecca FINN - M" 

Dolores ESQU INA (trad.) 

Timun Mas (Libros 
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Siglo XX 
Sig lo XX pretende rescafllr textos que 110S parecell valiosos y que pertenecen 

{f 1111 pasado 170 /a11 lejallo. 

Porque IJII/chas cosas ya han sido dichas .1' liD/ver la mirada hacia ellas es l/l/a 
JIlan era de reCOl/ocer Sil actualidad y homenajear {f sus creadores. 

illlelecruolex il1confo nuislas CO I1 Sil tiempo. que supieron mirar más allá de 

las caducas ideas dell/lomelllo. 

Sobre el imaginario juvenil y la lectura 
de novelas 

Extravagante, loca y 
hermosa: la imaginación 

Uti li zando ulla expres ión prop ia de esas 

técnicas de mercado que hoy lo impregnan 

todo, se puede dec ir que los niños y los 
jóvenes constituyen una "clientela cautiva", 

ob li gada - generalmente con poco di scerni

miento de su parte, 

resultar contradictorias, ya que no tienen 

forzosamente que estar de acuerdo las acti
tudes de los padres, las del profesorado, las 

de quienes tienen la responsabi lidad de los 

medios de comunicación , las de quienes 

fabrican y venden cosas y hasta las de los 

representantes de las instituciones civiles, 

reli giosas y gubernamentales. 
Sin embargo, en 

y menos I i bertad- a 

recibir y consumir 
todo lo que los adul 

tos in ventamos para 

ellos: desde los pro

gramas escola res 
hasta los elementos 

"Dejar libre la imaginación, la 'loca de la 
los designios de esa 

pluralidad de tutores 
hacia la "c liente la casa', y no digamos estimularla, ha sido 
cautiva" que consti
tuyen los niños y los 

jóvenes hay un fac

tor que siempre ha 

resul tado de dificil 

históricamente piedra de escándalo e 
incluso fuente de terribles 

confrontaciones" 
para su diversión, 

en forma más de 

cosas que de ideas. Hay que reconocer que 
control: me refi ero 

al problema de qué hacer con eso que lIa-
siempre ha sido asi, aunque en otros ti em- mamas " imaginación", la "facultad del espi-

pos la afeita de cosas no fu ese tan desmesu- ritu por la que pueden representarse cosas 
rada, y que, en su relación con e l mundo 

de los niños y de los jóvenes, el de los 
reales o inexistentes, materiales o idea les" 

que, desde el mundo clásico, ha sido en 
adultos ha pretendido, invari able- genera l considerada "maestra de error y fal-

mente, servi rse de su pocler para sedad", una especie de sueño de la razón 
imprimir en e l otro sus esq uemas que, si no engendra directamente mons-

de pensam iento y conducta, y para trua s, es por lo menos lo suficientemente 
transmitirl e las destrezas y conoci- errática, inestable e imprev isible como para 

mientas más adecuados para mante- que el mundo adu lto, cuando la relaciona 

, 

.. . 

ner el sistema que, social e 

individ ualmente, considera 

aceptable. 

. .. 

En su re lac ión con 
e l mundo in fa ntil y 
j uvenil , e l adulto 

nunca deja de erigirse 

en tutor aunq ue pa ra 

interpretar ese rol se 
mezc len concepcio
nes di versas, que 
incluso pueden 
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con el mundo infantil y juvenil , s ienta hacia 

e lla fueltes sospechas. 
Dejar libre la imaginación, la " loca de la 

casa", y no di gamos estimularla, ha sido hi s
tóricamente piedra de escándalo e incluso 
fuente de terribles confro ntaciones, y no es 
preci so, para demostrarlo, rem.itirse a los 

orígenes de la lucha por la libertad de pen
samiento. El prej ui cio es ya viejo en el 

mundo de los libros. La prevención ante la 

imaginación en li beltad aparece incluso 
como tema de fondo de la obra [¡linortal de 



la novelística española. El Quijote, a qui en 
ll evan al del irio los ensueños que suscita en 

su imaginación la lectura de ficc iones, y 
cuya dudosa ejemplaridad permiti ó que el 

libro lograse sobrevivir en un país como el 
nuestro, con tantos prejuicios hacia las fi c

ciones li terarias, donde a finales del siglo 

XVIll se ll egó a prohibir la circul ación y 
venta de novelas, acusándolas de estragar el 

gusto de la j uventud. 

El prej ui cio no era sólo español, pues 

por un espectácul o fis ico, material y pa lpa
ble. Y es que parece que, hoy día, no se 

puede conceb ir el cul tivo de la imaginación 
sin objetos sofi sticados y espectáculos cos

tosísi mos, aunque se trate de una imagina
ción de usar y ti rar, una imaginación que se 

despierta so lamente mientras asiste al simu

lacro que se desarroll a frente a los oj os de l 
espectador. 

Como sabemos, todavía es la lectura de 

ficc iones e l estímulo de la imagina-

nobles morali stas franceses de ambos sexos, ción que tiene una incidencia más 

en aquel tiempo ilustrado, han dejado por du radera y profunda, y que t ' 
escri to su testimoni o desfavorable a la lec- genera efectos secundarios 
tura de li bros de tema fantástico, moteján- que tienden al enriquec i- ,.-

dolos de ficcio nes extravagantes, capaces de 
descarri ar la imaginación de la in fancia. Y 
me atrevo a señalar que, con parecido espí

ritu en e l designio del autor, el gusto por las 

fi cc iones ll eva a madame Bovary a ver su 

entorno cotidiano como una sima de medi o

cridad, de la que intentará apartarse median

te enga ñosas fa ntas ías, para encontrar so la
mente la perdic ión y la muelte. 

En esta línea de desconfianza hacia la 
imaginación, hay que recordar las doctrinas 

positivas que marginaron lo fabuloso y lo 

fa ntástico como intelectualmente de lezna-
ble. Es contemporánea nuestra la época en 

que se consideraba por lo menos dañino e l 
acceso de la infa ncia a los cuentos de hadas 

tradi cionales, hasta que Bruno Bettelheim 
probó su utilidad para liberar al niño de la 
angustia que le prod uce la insos layable 

neces idad de su adaptación a l mundo adul

to. Y aún más cercano - mayo de 1968- el 

ti empo en que una pi ntada subversiva decía 

"la imaginación al poder". 
A juzgar por el tipo de historias que sue

len aparecer en los medi os audiovisuales, 
factor íntima y comerc ialmente relacionado 

con muchos de los j uguetes que tienen los 

niños de hoy, parecería que últimamente los 
caminos de la imaginación están mucho más 
abiertos. Sin embargo, lo que suele predo

minar entre la a lgarabía maniquea de mons

truos y seres más o menos "tolkienianos" y 
la violencia feroz y destn lctiva con que 
resue lven sus dife rencias, no es el estímulo 
de una imaginac ión acti va y creativa, sino e l 
de una actitud receptiva y consumidora. 

La cul minación del imaginario infa ntil de 
nuestra época son esas "Disneylandias" en 

que la técni ca moderna del entretenimiento 
sustitu ye cualqui er tipo de ensueño menta l 

-• 

miento de las primeras sensaciones recibi
das. Y, a pesar de los augurios pes imistas de 
qui enes piensan que nuestra sociedad deriva 

hacia una espec ie de analfabeti smo funcio

nal general izado, donde se leerán cada vez 

menos li bros - y, cieltamente, a lgunas esta
dísti cas sobre el asunto producen consterna
ción- parece ev idente que el interés por los 
li bros y por la lectura de nove las es en 

España superior al de hace tres o cuatro 

décadas, cuando además no existía la fuerte 
competencia de la televisión. 

Por otra parte, ha desaparec ido la des

confia nza y la hostil idad que la lectura de 
novelas suscitaban en muchos profesores - y 

no solamente entre los eclesiásticos, que 
consideraban nefasto e l ll amado "vic io de 
leer"- y aque ll a ac ti tud restri ctiva y huraña 

va siendo sustituida, en general, por otra 
que, más a llá de la tolerancia, ll ega a mili tar 

a favor de la lectura, incluso a costa de l 

esfuerzo persona l de los propios profesores, 
pues los programas de la enseñanza, duros y 
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llenos de contenidos estri ctamente académi 

cos y memorísti cos, no dejan resquicios en 
el tiempo lecti vo para tratar la lectura de fi c

ciones como un e lemento autónomo para la 
formació n verdadera y profunda del alum
nado. 

Sin embargo, y pese a la conciencia bas

tante extendida de la necesidad de una tem
prana in iciac ión en el proceso de la lectura 

de ficciones literarias, sobreviven todavia 

actitudes que recuerda n la tradiciona l des

confianza hacia la pura imaginación. Como 

si, bien sujeta al subconsciente de muchos 
educadores, permaneciese vigente la vieja 

idea de que el fi n de cua lquier distracción 

que se ofrezca a los más jóvenes es " instruir 
deleitando", lo que resul taría el reducto de 

aque ll a vetusta concepción utilitari sta de la 

li teratura, según la cua l ésta debía cumplir 
la tri ple función de ser " imitación de la 

vida", "espejo de las costumbres" e "imagen 
de la verdad". 

y es que, aunq ue se oye hablar hasta el 

tópico del "placer de leer" , como uno de los 

objetivos a despertar en los jóvenes lectores 

de ficcion es, se puede comprobar que, en 
muchos casos, y por supuesto desde la pers

pectiva educat iva in stitucional , tras esa 
expresión siguen acechando los viejos ánge
les custodios que siempre han intentado pre

venir los posibles desmanes de la imagi na

ción libre de ataduras. Asi, no es extraiio que 
los mismos que aluden a tal placer - acul'ian

do sin duda una frase hecha- digan también 
echar de menos una literatura que, dedicada 

a los niiios y a los jóvenes, plantee "proble

mas de hoy", "asuntos relacionados con la 

rea lidad" , etcétera, quejándose de un "'esca

pismo" que sería la señal común de muchos 

de los libros de los tiempos que viv imos. Y 
es que, a pesar de todo, sigue bastante viva 

la idea de que la li teratura es a lgo subsidia

rio, a l servicio de lo que se entiende como 

realidad. Y no se va lora primordialmente 
- como deb ie ra ha-

las pág inas que va hojeando con atención 
fervorosa . 

Sin embargo, es preciso seiialar que leer 

ulla novela, sea cual sea su contenido, es 
siempre sa lir de nuestro tiempo para entrar 

en otro tiempo diferente. Y es desconocer la 
naturaleza profunda de lo nove lesco ex igi r 
que aque l "otro tiempo" deba estar ma rcado 

forzosamente con las señales de este. Embe

lesarse en la lectu ra de un li bro es entrar en 

otra dimensión de los sentidos, en otro 

mundo de la percepción. Parafraseando a 
Mircea Eliade, cuando habla del tiempo his

tórico y del tiempo no histó ri co, leer una 
novela nunca es escapar, de igual modo que 

no lo son otras actividades capaces de 

embe lesamos, como la oración o el amor, 

que para el autor que cito son formas de 
sal ir de l estTÍcto " tiempo hi stórico", y de 

acceder a ese "tiempo mítico" , que también 

nos pertenece y conforma nuestra condi

ción , aunque no guarde estricta correspon
dencia con el que marcan los relojes. 

Insisto en que el embeleso de la lectura 

no es un "escapi smo", y si defiendo que la 

iniciación a la lectura debe comenza rse 
antes de la pubertad, es porque creo, y lo he 

afirmado en otras ocasiones, "que sólo 
desde la ingenuidad absorbente y estupefac

ta del lector inocente y sin prejuicios, el que 
sigue los argumentos con emoción, pueden 

establecerse las bases de un buen lector 

adulto ... e l niño lecto r suele convertirse en 
adulto lector de modo natural y sin necesi

dad de lecturas programadas, mientras que 

es difi cil inic iar a la lectura de fi cciones a 

quienes, con la pérdida de la infancia y el 
acoso de poderosas desazones y urgencias, 
han perdido también la di sponi bi lidad gene
rosa de creer en lo maravi ll oso". 

Lo cierto es que e l embeleso en la lectu
ra no es una huida, sino el acceso a un 

mundo di ferente del cotidiano. Está de más 

dec ir que, genera lmente, dicho acceso nos 

va enseñando a 
cerse- lo que la I ite
ratu ra lleva consigo 
de pura capacidad de 
embeleso, de posibi

lidad de introducir al 

"Lo que suele predominar entre la comprende r mejor 
el mundo cotidiano, 
a verlo desde una 

lector en un tiempo 

que no sea el de cada 
día , y en mundos 
que só lo vibren en su 

imaginación desde 

algarabía maniquea de monstruos y seres 

más o menos 'tolkienianos' y la violencia 

feroz y destructiva con que resuelven sus 

diferencias, no es el estímulo de una 

imaginación activa y creativa, sino el de 

una actitud receptiva y consumidora" 
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perspectiva que nos 

lo presenta con 
mayor claridad. Pe
ro esa interrelación 

con la que pud iera 
l lama rse "rea lidad 

de la vida" no es 



impresc indib le para 

hacer de la lectu ra 
de ficc iones nove

lescas un a de las 

experi encias más 

ricas enh·e las que 

podemos di sfrutar 
los hum anos. Y 

debo ins istir en que 

esa lectura libre, de 

"Que sólo desde la ingenuidad 
actitud hacia la lec

tu ra de fi cc iones y 

hay muchos que la 

ven con un esfuerzo 

penoso, de naturale

za sim ilar a l resto de 

las ob ligac iones 

esco lares. 

absorbente y estupefacta del lector 
inocente y sin prejuicios, el que sigue los 

argumentos con emoción, pueden 
establecerse las bases de un buen lector 

adulto" 

libros libremente escri tos, es fruto de una 

cultura que, a lo largo de muchos 3110S, 

luchó por conseguir, entre oh·as, tal libertad. 

Pedir que las novelas "estén al servicio de la 

rea lidad" no deja de recordar viejas co nsig

nas y designios autori ta rios. Además cuan

do en un li bro hay verdadera cali dad li tera

ria, a la ficc ión que alberga se une una sig

"ificación simbólica que acaba conviItién

do lo en un elemento más de la rea l idad coti-

diana. 

El espacio novelesco: un 
encuentro frontal 

Natura lmente hay novelas mej ores y 

novelas peo res, e incl uso se puede a fi rmar 

que, en demasiadas ocas iones, los editores 

publican nove las deleznables. Pero su ca li 
dad literar ia - y la fasc inación que puedan 

suscita r en e l lecto r- no está directamente 

relac ionada con e l asunto de que traten, y el 
hecho de que el autor haya pretendido refle

jar en su obra algún aspecto concreto de la 

realidad socia l no es ninguna garantía previa 
de ca lidad ni de in terés. Hay que procurar 

que los niños - y los jóvenes- lean libros 

interesantes, pero debe ponerse la ca lidad 
literari a de los textos por encima de cual

quier otro cri terio de selección. Los aspec
tos de la llamada rea lidad objetiva está n en 

los peri ód icos, en los medios de comun ica

ción, como un fl ujo continuo fác ilmente 

accesib le, cuya fa mi liari dad debe coex istir 
con la lectura de novelas, s in pretender que 

estas se atri buyan el papel que corresponde 

a aq uellos medi os. 
Sin embargo, el tema que sigue plantea

do es e l de saber por dónde va el inte rés de 
los niños, y más co ncretamente el de los 

jóvenes. En este aspecto, por factores de 
tipo social y fa mil iar - pero, de modo espe

cial por motivos relac ionados con el ca rác

ter, las inc li nac iones y los deseos de cada 
UIlO- no todos los j óvenes tienen la misma 

• 

Pensando acaso 

en esa mayoría de 
jóvenes renuentes a la lectura, algunos pro

ponen de buena fe que los auto res escriban 
nove las que, tratando de los problemas que 

se supone que atraen principalmente la aten

c ión de los jóvenes, puedan in teresarles y 
convert irl os en lectores dejando aparte lo 

a leatorio de determ inar seriamente ta les 

campos de interés - y en e l supuesto de que 

tuviesen enj undia nove lesca- , parece bas

tante di fici l poder realiza r, desde presupues

tos rea lmente creati vos, ese tipo de litera tu

ra "a la carta". As í, en lugar de pretender 

in venta r una literatura especí fica, ¿por qué 

no intentar que los jóvenes menos interesa

dos en la lectura, conecten con ell a a través 
de géneros que, como el fa ntásti co o el poli 

cíaco, han acreditado sufi cientemente su 

capac idad para despertar la atracción popu

lar? El mundo de la literatura es amplio y 

vari ado y en esos géneros tan menosprecia

dos académicamente se pueden encontrar 

excelentes libros -y basta ntes obras maes
tras- con suficiente di versidad de temáticas 

y esti los como para despertar la atenc ión de 

lecto res de muchas clases . 
Por otra parte, no parece di spa ratado pen

sar que los autores que pretenden co nseguir, 
ante todo, obras de ca li dad literaria no pien

sen en e l mal lector como destinatario de su 
trabaj o, sino en el bueno. La inic iación a la 

lectura de obras de fi cc ión no puede ser res

ponsabi lidad de los autores, sino de los 
pedagogos. Y aunq ue es indudab le que 

cualq uier libro puede servir para ensel1ar los 

rud imentos de la lectura - s iempre que res

pete las reglas e lementa les de la s intaxis y la 

ortografía- , para incitar a la lectura de fi c

ciones, deben uti lizarse libros que tengan 

entidad y belleza li teraria, de modo que el 
lector in cipiente encuentre, desde e l pri nc i

pio de su experi encia, textos que le animen 

a continuar, es dec ir, que sean atracti vos y 

no endebles, insíp idos O vacuos. 
En cualquier caso no parece necesario 

quc el contenido de los lib ros deba acomo-
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darse a las circunstancias hi stóricas y soc ia
les del joven lector, para que éste encuentre 
en ellos entretenimiento, placer y un incen
tivo para su imaginación. Los elementos 
clásicos de la ficción -espacios, personajes 
y peripecias- pueden presentar formas muy 
distintas, pero las posibi lidades de atracción 
son también plurales, aunque el gusto vaya 
inclinándose, según los tiempos, por unos u 
otros temas. 

Por ejemplo, en lo que se refiere a los 
espacios nove lescos, en las novelas se pue
den encontrar trazados con suficiente vero
similitud pero permitiendo siempre la per
sonal recreación e interpretación del lector, 
mundos y territorios que presentan épocas 
del pasado histórico o momentos de un posi
ble futuro , o un panorama en que conviven 
los ámbitos geográficos y soc iales tan dis
tintos como extensos en que se cumple el 
drama humano, haciendo compartir median
te la lectura las vici situdes de unos persona
jes concretos. 

Tales personajes, los héroes y heroínas 
de las novelas, son elementos fundamenta
les para exalta r la imaginación del joven 
lector a través del proceso psicológico de 
identifi cación o de rechazo, sin que además 
deje de ofrecerse, en el mundo novelesco, 
un abanico tan amp li o de caracteres, com
portamientos y experiencias, que acaso un 
buen lector a lo largo de su vida, no conoz
ca gente tan interesante como la que ha 
conocido en los libros. 

Por último las tramas de la novela son 
otro de los factores sustantivos para nutrir la 
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imaginaclon lectora, y aunque los vieJos 
arquetipos sigan siempre presentes en las 
nuevas aventuras, lo cierto es que el segui
miento del desarrollo de la trama se con
vierte en un viaje que hace algunos libros 
tan inolvidables como un viaje verdadero, 

intenso y excitante. 
Llegaría por fin el momento de pregun

tarse a quién compete la tarea de formar a 
los jóvenes lectores. Desgraciadamente, en 
la casa familiar acecha el monólogo de ese 
narrador unilateral que es la tele, y es dificil 
- aunque una minoría de las familias no res
pondan a los mismos estímulos, ni sigan las 
pautas de la mayoría- adquirir el hábito de 
la lectura frente a tan poderoso narrador. 
Por eso, la respuesta debe señalar forzosa
mente al sistema educativo, y el momento 
mejor, aquel en que niños y niñas no han 
entrado decididamente en la pubertad. 

Sin embargo, para afrontar dicha tarea 
con posibilidades de éxi to hay que conse
guir un cambio conceptual que abandone la 
considerac ión de la lectura de ficciones 
como algo instrumental , al servic io de la 
enseñanza de la lengua o como un puro 
complemento - por muy noble que sea- de 
la formación del alumnado en otras mate
rias. Pues aunque de la lectura resulten tanto 
beneficios formativos y culturales, su obje
ti vo fundamenta l no está en tales beneficios, 
si no en su propia, habitual y tranquila eje
cución. 

Siendo uno de los factores más podero

sos para la construcción y consolidación de 
un imaginario sólido, propenso a suscitar la 
independencia de criterío y la relativización 
de los abso lutos, el fomento de " la lectura, 
por la lectura" debería ser -en un mundo 
donde se van imponiendo cada vez las acti
tudes acrí ticas y donde proliferan, en todas 
las cu lturas, los fundamentali smos ciegos y 
las formas de escape más alienantes y ani
quiladoras- un elemento imprescindible de 
los programas esco lares, dejando definitíva
mente atrás esa visión utilitarista, falsamen
te tuitiva, que históricamente ha intentado 
ponerle frenos a la imaginación. ~ 

José María Merino 

Tomado de: República de las letras. Octubre-
97. N" 53 
115. de Enrique Flores tomadas de: El Maravillo
so Mundo de los Cuentos. Madrid: Anaya, 2000 
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Lij on Line 

Directorios de editores de literatura infantil 
http://www.imaginaria.com.ar/06/7/editoriales.htm 

http://www. federacioned itores.org/Search/ 
PDF/INFANTIL_JUVENIL.pdf 

Una de las dificultades de todos los que estamos 

interesados en promocionar la literatura infantil es 

conseguir datos fiab les sobre ell a. Internet ha facili 

tado mucho las trabajosas - y a veces infructuosas

búsquedas, aunque es cierto que todavía fa lta mucho. 

Todavía hay editoriales que no tienen página Web, o 

no contestan al correo electróni co. Pero esta es otra 

cuestión. Las páginas que recomendamos en este 
número pueden servir para facilitar encuentros. En la 

primera, la revista Imaginaria nos ofrece un li stado 

bastante completo (con páginas web y correos elec

trónicos) de las editoriales con las que trabajan . A 

muchos de nuestros lectores les será de gran utilidad 
tener a mano esta li sta de editoriales, la mayor parte 

de las cuales es de América Latina. Las re ferencias, 

cuando las hay, a sus páginas web serán muy útiles 
para darse paseos por la producción de otros países y 

descubrir libros interesantes. En esa misma web, 

Imaginaria ofrece e l en lace a otra página dentro de la 

revista donde se han reunido las entrevistas con ed i
to res latinoamericanos como Daniel Go ldin , 

Divinsky (el editor de MaJalda entre otros li bros), las 

editoras de lam iqué - entrevistadas por EDUCACiÓN y 
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BIBLlOTECA- y otros tantos de igual interés. Para los 

que qui eran ir directamente a la página aqu í damos 

los datos: http://www.imaginaría.com.a r/13/6/destacados. 
htm. 

La segunda página amplía la información que 
ofrece Imaginaria, porque es el catá logo que la Fede
ración de Grem ios de Ed itores edita para llevar a 

ferias y encuentros. Aquell os que no puedan conse

guirl o de esa manera, tienen la oportunidad de bajár

selo desde este enlace, pues se encuentra en formato 

pdf y se puede archivar para su posterior consulta. 

Aqu i están todas las editoria les, eso sí, españolas, 
que publican li bros para niños. También con sus 

páginas web, en e l caso de que las tengan, y numero

sos datos como teléfonos, fax es y di stri buidores . 
Dos páginas, en resumen, para faci litar nuestro 

trabajo de búsq ueda y enriquecer nuestros fondos 

con libros que no siempre llegan por vías tradiciona

les a las librerías. ~ 

Ana Garralón 

• 

Directo rio de editoria les 

Publishing Houses Directory 
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Entrevista a Verónica 
Murguía, escritora e 
ilustradora 
"Bla bla bla" 

Eres ilustradora. ¿Cómo comenzaste a escribir'? 
¿Qué te impulsó II hacerlo? 
Alguna vez qui se ser pintora -estudié parte de la 

ca rrera en la Escuela Nac ional de Artes Plásticas, 
aqui en México- porq ue tengo cierta faci lidad para 
dibujar. Pensaba, equi vocadamente, que aunque la 
escritura y sobre todo la lectura eran lo que más me 

gustaba en el mundo, la pintura era mi vocac ión. 
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Pero no era así. Me gusta mucho e l dibujo, pero 

más la escritura . Y cuando por fin me atrev í a 

escribir, me costó más trabajo que el dibujo y que 
todas las otras cosas que he hecho (maestra de 
aerobics, vendedora ele pan de plátano, secretari a, 

vendedora de grabados, locutora en la radi o durante 
ocho años), pero me di cuenta de que ni modo, mi 

destino es escribir, aunque me resulta de lo más 



di fic i 1. Me parece muy ard uo, pero la ex perienc ia de 
la lectu ra es uno de los placeres de mi vida (leo 

voraz e indi scriminadamente) y la escritura se 

deri vó más o menos naturalmente de eso. Y digo 
más O menos porque me resistia, empecé a escribir 

casi a escondidas - no le enseñaba nada a nadi e

como a los veintiocho aiios y nunca he s ido parte de 
un ta ll er. 

Hice estudios inconclusos de Historia en la Facultad 

de Fi losofia y Letras. Leer a c ie110s autores como a 
Johan Huiz inga o a Georges Duby me hi zo ver con 

más claridad que el estudio del pasado y la escritura 
me permitirían formu lar algunas preguntas que me 

interesan mucho. Como di ce con cierta acidez 

Javier Marías: "só lo en la ficc ión se puede viv ir". 

Yo en la fí cc ión yen el pasado soy feliz. Mi trabajo 

co mo ilustradora es secundari o, au nque me di vierto 
como loca cuando ilustro. 

¿ Podrías hacer un breve recorrido por tus libros 
publicados? 

Talé el mago y Clarisella euelllera fue lo primero 

que escribi . Que ría hacer una nove l ita para jóvenes 

en la que estuvieran presentes cie rtos elementos 

míticos como la figura del chamá n, e l lenguaje 

mágico y los ritos (estaba leyendo La rama dorada, 

de Frazer). Ahora ese libro me parece muy 
vacil ante y plagado de 
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de Auliya, que es coja y despreciada desde su 

nacimiento, Luned es sa na, fuerte y testaruda. 
Mientras escri bía las nove las, hice varios libros para 

niños (Rosendo, El guardián de los galos , David y 
el armadillo, Mi mOl/slruo Mandarina) ilustrados 
por mí y me s irvieron de consue lo cuando me 

atoraba en la escritura de las novelas. 

Centrándonos ya en El ji/ego verde, ¿por qué 

una autora mexicana escribe una novela con 

personajes y escenarios que remiten a la cultura 
celta? 

No tengo una exp licac ión muy c lara. Creo que es a 

ca usa de mi s lecturas: a los nueve a110s leí Orlando 
j¡¡rioso en una colecc ión ilustrada por Gustave 

Doré, y en esa mi sma colección estaban Las 

Cruzadas de Michaud , ilustradas por Doré tamb ién. 
Yo estaba muy chi ca, no entendía muy bien lo que 

leía, medio me hipnot iza ban los grabados, medi o 

leía, pero se me quedó grabada la idea de que en la 
Edad Media todo e ra pos ibl e: había caba lleros que 

se iban a la luna y caba ll eros que se iban a la 

Cruzada. Sa lad in o, el príncipe árabe - ahora sería 
iraqu í- era mi héroe, más por su puesto que e l pobre 

Orlando, ta n co léri co y arbitrario. Por supuesto ya 

conocía muchos cuen tos, y como sabemos, ocurren 
en la Edad Media, Blal/cal1ieves, Barbazul, 

Cenicienta, etcétera. La 
errores, pero la experiencia 

de escribirlo me permitió 

descubrir por dónde iba la 

cosa para mí. Auliya, mi 

primera novela, está situada 
como El j i/ego verde, en una 

Edad Media conjetural , pero 

en el des ierto, en el Magreb 
árabe. Quise esc ribir La 

/loche mil dos porque Las mil 
y u/la lIoe//es me abrió un 

universo que aun no se agota 

para mí, pero luego me enteré 

que ex iste una novela 

formidab le que se titula as í, 
de Roth. Leí La noche mil 

!_.~ .- N\..U .. y V!-B. hi sto ri a ele las Cruzadas, 
como es tan alucinante, me 

pareció otro cuento, y e l 

Orlando una hi storia que era 
un poco verdadera. Me seguí 

con la versión de Steinbeck 

Ñ 1) !! r '$'¡¡ 

I 
, ! Q.1~ Y 
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dos, me pareció buenísima y 
res ignadamente le dejé a la 

mía el nombre de la 
protagonista. En ese libro 
quise hacer una exp loración 
de l legado árabe que hay en e l españo l, de los 

centenares de pa labras que hereela mos de ell os, ele 
la extraordinari a complejidad de esa cul tura y de un 
paisaje u'adicionalmente asociado con la revelación 

y el espíritu: el desierto. Mi segunda nove la es El 
j¡¡ego verde. Igual , en el pasado, pero a diferencia 

de Los caballeros de la mesa 
redonda y, por supuesto, con 

Ivanhoe. Yo no entendía mis 
lecturas de l todo, pero cada 

vez me gustaban más. Al 
entrar a la secundaria, me 

enteré de que esa época 

fab ulosa que me gustaba 
tanto, en la que anduvo El 

Cid, en la que los santos se 

quedaban dieciocho a110S de 
pie sobre una co lumna y en la 

que los caba ll eros buscaban 

el Gria l, tenía muy mala 
fa ma. Por rebeldía me volv í 

cada vez más aficionada a la literatura medireview. 
Leí a Dante (só lo e l Infierno, por curiosidad 

ado lescente), a Ma lory que me descubrió a Merlín, 
a l "verdadero", hij o de un demonio y una mujer que 

olvidó pers ignarse al irse a do rmi r, en oposición al 
insípido Merlín de Disney. Quiero mucho a 
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Bocaccio y a Chaucer, pues 
me pennitieron escandali zar 

abieltamente a mis maestros 

sin que me regañaran, pues al 

fin y al cabo la alegre 

obscenidad de a lgunos cuentos 

era una obscenidad que ell os 
consideraron "culta", Tuve una 

co lección de postales de 

catedra les góticas y románicas; 

en la preparatori a me 
deslumbraron Santo Tomás y 

Guillermo de Occam. En la 

Uni vers idad descubrí a Duby. 

La verdad, me siento a mis 

anchas en a lgunas zonas de la 

Edad Media, me obsesionan la 
Peste Negra, la arquitectura, el 

Preste Juan, los Besti ari os, 

Bizancio. Por supuesto no me 

gustaría nada haber nac ido 
entonces. Beowulf me fasc ina; 

es, para mí, el héroe más 

Auliya 
Verónica Murguia 

frotaba los ojos y me 
preguntaba por qué estaba 

perdi endo el ti empo como una 

tonta, si Rul fa , el más grande 
de nuestros noveli stas, había 

dejado de escribir en vida. Me 

para li zaban todas las dudas 
incómodas que asa lta n al 

noveli sta inseguro como yo. 
Entonces me ponía a arreglar 

el clóset, que es lo que hago 

cuando estoy confundida. Por 
lo menos mis suéteres quedan 

en orden. 

Tu novela tiene una 

calidad de lenguaje fuera de 
lo común en un libro 

contemporáneo para 

jóvenes lectores. Esa 
presencia de la poesía en tu 

narrativa, ¿responde a nna 

intención deliberada? 

bondadoso, e l rey más justo y 
menos matachín de toda la 

li teratura épica l71edireview 
( iSUS enemigos son monstruos, 
no personas !). Elfúego verde 
nac ió de esa fasc inación y de 

una línea de La tradición 

"Leo poesía, me gusta muchísimo, Sí es deliberada. Los acieltos, 
cualesqui era que haya en mis 

libros, son fruto del trabajo, aunque no podría escribir un poema ni 
en defensa propia, soy prosaica de .. .. .. 

yo COrriJ O, cornJ o y co rnJo. 

oficio y por naturaleza" Mis primeras versiones son, 

me temo, muy malas. Entre 

clásica, de Highet, que di ce: "La pa labra runa 

significa secreto. ¿Cuál no sería la barbari e de un 

pueblo que creía que la fina lidad de la escri tura era 
conservar secreta una cosa?", Ese es el mundo de 
Luned y la escritura es su sa lvación, como ha sido 
a lgunas veces para todos los que escribimos. 

¿Cómo fue el proceso de escritura de ese 
libro? 

Fueron meses febril es en los que me acompañaron 
la Historia de las Iitera/uras germállicas de Borges, 

la Historia de Merlín, Beowulfy algunos tomos de 
cuentos irlandeses. La in vestigación ya estaba hecha 

cuando comencé: tenía ya muchas fi chas con datos 

acerca de los copistas, de la vida rural en la Europa 

septentri onal, de la organi zación de las c iudades 
medieva les en la Edad Oscura. Me gustan las 

mitologías germánica y escandinava. Fue muy 
rápido, a l menos para mí, que soy lenta como una 
tortuga. Lo escribí en seis meses: un récord. Con 
A uliya tardé cuatro años, y llevo vari os años ya con 

un libro de cuentos al que le quito y le pongo como 
Penélope a l tej ido. Escrib ir El ji/ego verde fue muy 

di vertido, aunque por supuesto no fa ltaron los dias 
delirantes en los que me revo lvía en la silla, me 
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mis escritores favo ritos están 

Ma rguerite Yourcenar, Marcel Schwob (La cl'1lzada 
de los nii¡os es un prodi gio) y Jorge Luis Borges, 

tienen un estilo muy elegante y preciso que me 
atrae mucho. Mis autores favo ri tos de li teratura 

j uvenil ti enen un gran estilo también, como Kipling, 
Tolkien y Úrsul a K. Le Guin. Leo poesía, me gusta 

muchísimo, aunque no podría escribi r un poema ni 

en defensa prop ia, soy prosa ica de ofi cio y por 

naturaleza. Pero la poes ía me da mucho, casi tanto 

como la música, es lo máx imo. Sa int Jol1l1 Perse es 
mi ído lo, Derek Walcott, Borges, Eliot, huy, Ash 

Wednesday me hace llorar hasta que me queda la 
nari z como un rábano. Me gustan los ox ímoros 

como e l " lince gentil, salamandra de ni eve", de 

Lope, las metáforas, las hipálages. Creo que los 
recursos poéti cos, si se usan con exactitud, 
enriquecen mucho los tex tos en prosa. 

¿Qué te permitió, en términos de discurso 
literario, un personaje protagónico femenino? 
No pensé en eso al escribir el libro. Luned antes de 
ser un a muchacha, era un muchacho que se llamaba 
Saul o, pero para que la relación con Denme tuviera 

más n lerza, dec id í que nlera una joven que se 
enamorara de su maestro. Que Luned sea mujer me 



pennitió incorporarle con naturalidad una virtud de 
mi hennana Adriana, la pasión por el estudio, eso 
que vi en ella, cómo es y se comporta una 
muchacha fascinada por el saber. Ya en esas le 
añadí una virtud de Clara, mi mejor amiga, esa 

pasión por los animales que está llena de piedad, 
pero que los ve siempre como animales, no como 

personas. Y los personajes tienen casi todos algo de 
la gente con quien convivo. Denme tiene muchos 
rasgos de mi marido David; el Tristifer, cuando 
Luned le quita el hechizo y se convierte en el sabio 
que se supone que era, es mi amigo Juan Almela, 
un poeta español que vive aquí en México y que es 
un sabio de verdad . 

¿ Cómo se inserta tn obra en el panorama de 
la literatura infantil y juvenil de México? 
En México ahora hay mucha gente que escribe para 
niños y jóvenes y lo hace muy bien, como 
Francisco Hinojosa, Nonna Muñoz Ledo, Mónica 
Brozon o Federico Navarrete. Auliya tuvo mucha 
suerte con la crítica. El j Ílego verde no llamó mucho 
la atención, pero no le ha ido mal. Alfaguara va a 

publicar una novela para niños (Los magos del 
parque) y pronto, un libro ilustTado por Fabricio 
Van der Broeck que se titula Hotel Monstruo. Creo 
que apenas voy ganándome un lugar. 

¿Qué autores han influido en tu producción? 

¿Existen otras influencias de carácter 
extraliterario? 
Yo deseo que haya en mi trabajo algo de Kipling, 
de quien soy una lectora devota y de Úrsula Le 
Guin, cuya "prosa sombría y serena" como di ce de 
ella Harold Bloom, me gusta mucho. Y todo 
influye: el noticiero, los libros de Historia, la 
música, el cine, la pintura, mis traducciones (he 

traducido dos libros de un médico que escribe 
ensayos formidables, Francisco González-Crussí), 
las visitas al zoológico y las conversaciones con la 

gente que me rodea. 

¿ Qué elementos consideras deben estar 
presentes en una novela destinada al público 

juvenil? 
Una buena historia bien contada y nada de 
condescendencia . Y es deseable que los final es sean 
alentadores, por más que sufra el protagonista; el 
cuarto libro de Hany Palier me parece un buen 
ejemplo, hay muerte, hay maldad y hay esperanza. 
A los lectores adolescentes les queda el resto de su 
vida para leer novelas maravillosas y tristísimas; 
creo que Úrsula Le Guin lo resume muy bien al 
afirmar que no podemos decirle a un lector de 
catorce años que la vida es cruel, caótica y ya. Yo 
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leí El idiota, de Dostoievski , a esa edad, y me 
entristeció muchísimo, ll oré y lloré. Me enamoré de 
Dostoievski, pero fue un amor muy tempestuoso 
que a ratos me deprimió y me asustó (para alarma 
de mis padres, enmarqué su fotografia y la colgué 
sobre mi cama). Me hubiera gustado que en lugar 
de leer Los hermanos Karamazov, con todo y 
Al iosha, o Los endemoniados, un alma piadosa me 
hubiera dado a leer a Tolkien, a quien lei tarde, a 
los veinte años. 

¿En qué proyecto literario trabajas 
actualmente? 
En un libro de cuentos hi stóricos, pero no es para 
niños ni para jóvenes. Por ejemplo, hay un cuento 
sobre un ex perimento de Federico 1I de Sicilia, 
quien en el siglo XIlJ quiso saber cómo era el 
idioma que se hablaba antes de Babel. Se le 
murieron unos niños de pecho, más de diez niños, y 
los cronistas medievales como Fra Salimbene só lo 
consignan el fracaso del experimento, pero no dicen 
nada sobre los pobres niiios. En mi cuento quien 
narra todo este asunto es una de las nodri zas. Y 
regreso a Beowulf, quiero escribir una novela corta 
sobre la vejez. ~ 

Verónica Murguía nació en México D.F., el 5 de noviem
bre de 1960. Cursó estudios incompletos de Artes Plásti
cas y de Historia. Es escritora e ilustradora. Ha trabajado 
como columnista en varias revistas. Actualmente colabo
ra en el suplemento La Jornada Semanal del periódico La 
Jornada, donde escribe la columna "Las rayas de la 
selva" . Ha escrito dos novelas y varios libros para niños. 
Imparte clases de literatura para niños y jóvenes en la 
escuela de la Sociedad General de Escritores de México. 
Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 
de su país. Vive en la colonia del Valle, en el Distrito Fede
ral , con David Huerta, su marido. 

Bibliografía 

AI/liya, México D.F.: CENeA, 1997 - Madrid: SM, 2003 

E/Ji/ego verde: México D.F.: SM, 1999 (Col. Gran Angu lar) 

l/ole/ A4ollsrruo Bienvenidos. México D.F.: Alraguara, 2002 

El pollo Ramiro: Mcxico D.F.: Santillana, 2003 

*Adaptacioncs de UIS mil y I/lIa /loches: 

L(l.~ babllchas de Abllkas~·em. Madrid: SM, 2003 

Afí BabO y los cl/arellta ladrones. Madrid: SM, 2003 

Las aeeirulloS de AU Joclw. Madrid: SM, 2003 

La /loche de S/¡rezade. Madrid: SM; 2003 

,,'adino y la lámpara maravillosa. Madrid: SM, 2003 

· Parn adultos: 

El á/lgel de Nicolás: Méxi co D.F.: ERA, 2003 

Ent revista reproducida con autorización de: 
www.cuatrogatos.org 

Agradecemos a Carmen Palomino de la Editorial SM el envío de 
la fotografías de la autora y las portadas de los libros. 

Sergio Andricafn 

31 EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA -143.2004 





baratz 

Servicios de Teledocumentación, S.A. 
Raimundo Fernández Villaverde, 28 - 1a Planta - 28003 Madrid (España) 
Tel. 91 4560360 - Fax 91 5330958 
www.baratz.es - E-mail : informa@baratz.es 



./ 

, 

El 15 de julio la 
Biblioteca Pública 
de Guadalajara 
inauguró nueva 
sede, en el Palacio 
de Dávalos. El 
sábado anterior 
centenares de 
ciudadanos salieron 
a la calle para 
transportar los 1001 
últimos libros, entre 
dulzaineros y 
saltimbanquis, 
desde la ya vieja 
sede, el Palacio del 
Infantado. Las 
fotografías de Pepe 
Zamora nos 
permiten vivir esa 
mañana. 
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Traslado de la 
Biblioteca Pública de 
Guadalajara 
Libros y personas 

Ya sea a t ravés de la lectura, en una películ a, en report ajes, en algún noticiario, 
incluso en conversac iones, sin descontar los hechos de la rea lidad, he podido ima
ginar y ver cadenas de personas en lazadas por causas muy distintas: transportando 

baldes de agua pa ra apagar un incendio, o achicando una embarcación a punto de 

hundirse; pasándose lad rillos, bolsas de chapa pote, provis iones de comida; protes
tando ante una reja con puntas de lanza que protege un parlamento; fuertemente 

trabados, codo con codo, f renando el impulso de una multitud; he visto gente for
mando fi las en ropa de calle, en trajes de época, uniformada, desnuda. La tenden

cia socia l a encadenarse ta l vez se deba a que es una adhesión que se revela como 
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símbolo de resistencia . Pero todo esto es muy equívoco; en una cadena humana 

cada eslabón es diferente. 

Lo cierto es que yo nunca había visto, ni imag inado, una cadena de personas y 

libros. No estuve en Guadalajara el día en que los últimos libros que ocupaban el 

Palacio del Infantado se movieron, de mano en mano, al Palacio de Dávalos. Los 

libros cambiaban de domici lio, pero la biblioteca seguía siendo la misma. He v isto 

ese traslado, paralizado en las fotografías que ilustran estas páginas, y su visión me 

ha infl igido la tristeza de no haber estado allí. 

Siempre hay una acción en la que quisiéramos haber part icipado, porque al 

recordarla después, gracias a la emoción sedimentada en la memoria, de algún 

modo secreto nos hace mejores y más dignos. Vuelvo a mirar estas fotografías ; de 

ellas se desprende una serena intervención de cada hombre, mujer y niño; los libros 

parece que f lotan y gravitan atraídos por las manos y los ojos, como si tuvieran 

conciencia de ser libros, y se dejaran tocar y mirar y trasladar, protegidos de la 

intemperie y de su momentánea desocupación . Pero, si nos fijamos bien, han sido 

esos libros, en representación del depósito general de la bib lioteca, quienes han 

aprovechado la mudanza para poder así reconocer y mirar a sus lectores. Así que 

hubo un día, en Guadalajara, en que los libros pasearon por la calle, de la mano de 

los ciudadanos, y eran el los quienes nos miraban y reconocían . Haber estado allí, 

ser identificado por los l ibros. i Qué insól ita oportun idad perdida! ~ 

Francisco Solano 
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Donde se quiere a los libros 

Los afr icanos dicen que cuando muere un anciano, muere una bibl ioteca. 
¿y qué decir cuando una biblioteca renace, se transforma, renueva la piel, 

elige un lugar nuevo y más amplio? Que los li bros se regocijan, su ánimo se 

esponja, se alegran por el espac io holgado y esperan a los lectores con la 

emoción de siempre. En el frontis de la biblioteca de Calcuta ( India), la 
patria de Tagore, leí lo siguiente : "U n libro es un cerebro que habla; cerra
do, un amigo que espera; olv idado, un alma que perdona; destruido, un 
corazón que llora". 

Se han ido las autoridades, se escucharon discursos, se tomaron copas y 
canapés para celebrarlo, se apagaron las luces, quedaron sólo los ecos de las 
voces . Aunque una biblioteca no termina nunca, ll ega la hora de la verdad: 
los libros esperan. Los ciudada nos debemos tomar buena nota de este gozo

so acontecimiento, el traslado de los libros de los viejos anaqueles a los nue-
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vos . Surge en el escenario la nueva vida. El destino de muchos hombres 

dependió de haber tenido o no una biblioteca al alcance de sus ojos y sus 

manos. El trabajo de Blanca Calvo y sus colaboradores ha sido titán ico, poé

tico, ha estado, y estará, guiado por la ilusión, la vocac ión, el servicio. 

¿ Puede haber algo más hermoso y democrático que eso? 

Es noticia, no ya que han quemado una biblioteca como la de Sarajevo, 

sino que la han cambiado de lugar, la han oxigenado, rejuvenecido. Ahora 

podemos leer dos veces el mismo libro, que siempre nos parecerá distinto. 

Miles y miles de personajes, hechos ya al Infantado, se han visto sorprendi

dos por las manos de Blanca cuando acariciaba sus lomos. "Queridos, nos 

vamos a Dávalos, pero tranquilos . La travesía es breve y dulce. Os lo diré 

con palabras de Ramón Pérez de Aya la en La pata de la raposa, que veo ahí 
al fondo: -Morderé de la amada biblioteca, la fruta idónea, entre apretadas 
filas, como zumo no se agría ni se seca'''. 

Donde se quiere a los libros, también se quiere a los hombres. ~ 

Manu Leguineche 

* Texto publicado en el diario Nueva Alcarria el pasado 16 de julio 
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La biblioteca en inglés 
Una experiencia llamada "Kidinglés" 

¿Para qué hablar inglés? 

En nuestro mundo, el conocimiento de 
otros idiomas es indispensable y, en el caso 
del inglés, una necesidad que se manifiesta 
en nuestros estudios, trabajos y tiempo de 
ocio, apreciándose cada vez más su influen

cia en todos los ámb itos de la vida. El grado 
de inserción de un individuo en el escenario 
de esta sociedad va a estar di rectamente 
relacionado con su capacidad de comu nica r
se en esta lengua; la información y las nue
vas tecnologías se transmiten en inglés, 
tanto en publicaciones como a través de la 
Red; el mundo laboral demanda el dominio 
de la lengua inglesa como instrumento de 

comunicación; en nuestra vida cotidiana 
necesitamos el inglés para usar el ordena
dor, navegar por Internet, viajar, entender 
las canc iones de moda, ayudar a nuestros 
hijos a hacer los deberes ... Nuestro mundo 
se comunica en inglés . 

La realidad 

Colegios públicos y privados, institutos, 
academias y otras instituciones educativas 
ofrecen la enseñanza de l inglés a través de 
di versos métodos y para distintos ni ve les de 
conocimiento, cubriendo la necesidad for
mativa de idiomas, tanto de niños como de 
adultos. Sin embargo, estudios recientes 
demuestran que en España aún no alcanza
mos el dominio de una segunda lengua, 
como ocurre en otros países europeos, 
hablar inglés sigue siendo una asignatura 
pendiente, especialmente entre la población 
adulta. 

Si nos fijamos en la poblac ión infantil 
vemos que los niños comienzan a tener sus 
primeros contactos con el inglés en la Edu
cación Primaria. Además, muchos de los 
juegos que les gustan y páginas de Internet 
que les interesan están en inglés; así pues, su 
predisposición a aprender este idioma es 
buena y hay que aprovechar su enorme 
capacidad de aprender y asimilar nuevos 
conocimientos, que se extiende hasta la ado
lescencia, para que se introduzcan en el 
inglés, de cuya existencia, como de la de 
otros idiomas, son conscientes desde los pri
meros años de ensei'ianza. Los niños estu
dian inglés cada vez más pronto pero no dis
ponen de espac ios en los que practicar lo 

que aprenden. 
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Do you speak English? 
Yes, inglés 

El Centro de Desa rro llo Sociocultu ra l de 
la Fundación Ge rmán Sánchez Ruipérez en 
Peña randa de Bracamonte (Sa lamanca), 
desde sus áreas de Formación y Fomento de 
la lectura, ha di seJ'iado un proyecto ded ica
do a la difus ión y uso del inglés en Peñaran
da y su comarca, denominado Yeso inglés. 

Se trata de un proyecto ambicioso que, a 
largo plazo, pretende llegar a toda la comu
nidad con programas de actuación para 
todas las edades y con perfiles variados que 
cubran las neces idades de co lectivos tan dis
pa res como empresarios o amas de casa. 

Kidinglés 

El primer paso ha sido el disei'io de una 
sección inglesa dentro de la Sala infantil de 
la Biblioteca Muni cipa l de Peiiaranda de 
Bracamonte, en la que só lo se habla inglés, 
con libros, juegos, música y ca rteles en ese 
idioma. 

La creación de un ambiente en el que el 
niño se sienta motivado a sumergirse en el 

id ioma y pueda practica rl o de forma activa 
con uno o varios interlocutores es fu nda
mental para afianzar sus conocimientos. Por 

ello es preciso ofre
cerl es un entorno en 
el que utili za r el 
inglés, en e l que 
compartir el idioma 
fuera de los centros 
de enseñanza. E l 
inglés debe de con
vertirse en algo 

I 

habitual , real, cotidiano, tiene que sa lir de 
las au las. No es una as ignatura más, sino 
una lengua en la que exp resarse igua l que el 
castellano y as í han de verl o los niños. Se 
trata de crear un espacio para hab lar inglés 
si n temor a ser evaluado, donde el inglés sea 
necesari o para hacerse entender. De este 
modo, el niiio tendrá que uti liza r sus recur
sos en inglés para expresar lo que desea, 
aceptando el hecho de que se puedan come
ter elTores pero con la ventaja de comp robar 
que lo que prevalece es la capac idad de 
CQlllllll Icar se. 

Este nuevo espacio tiene un nombre pro
pio: Kiding/és, que combina la palabra 
inglesa kid (nilio/a) y la espatiola inglés. 
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Esta denominación hace referencia a la 
mezcla de idiomas que se produci rá en la 
bib li oteca y, ade más, resulta fácil de pro
nunciar. 

Kidinglés se ha convel1ido de hecho en 
una microbiblioteca dentro de la Sa la in fa n

til , con su espacio propio, su persona l, sus 
servic ios y actividades. Cuenta con una 
colección en lengua inglesa que incluye 
todo tipo de soportes: li bros, revistas, perió
dicos, cederrones, videos y OVOs. La orde
nación del fondo mantiene la misma estruc
tura que el resto de la sa la, es decir, se colo
ca por edades y materias, pero lleva una eti 
queta que lo di stingue a simple vista: una 
bandera britán ica. 

Todos los serv icios (préstamo, consul 
ta ... ) son demandados y ofrecidos en inglés, 
y así el niño entra en el j uego de expresa rse 
en inglés de forma natural. 

y como toda bib li oteca que se precie, 
Kiding/és cuenta también con actividades 
de an imación a la lectu ra en inglés, por 
supuesto, unas actividades fundamen tales 
para acercar a los niiios a los li bros y al idio
ma a través del j uego. 

Se ha elaborado una programac ión conti
nua con activ idades relac ionadas con la 
época del año: Navidad, Carnaval , Pascua. 
vacaciones escolares, etcétera, y actividades 

puntuales refe ridas 
a un tema, un 

libro o un autor 

que guste a los 
niños, como por 

ejemplo Han)' 

Palier O W/w is 
",ha in this Ta/e? 

Cada semana se rea liza Sto/JI (ime, la 
hora del cuento y Chafl ing olllille, una 
sesión de chal con niños de una biblioteca 
británica para intercambiar experi encias y 
quién sabe si en un futuro alguna vis ita. 

En febrero se in ició el programa con las 
actividades de bienvenida, We/eome. para 
tres grupos de ni ños de edades diferentes: A 
is lar Alphabe/ (6 a 8 atios), Jain /h e 
Libr[//J'! (9 a II aiios) y I'm ji'01ll Pel7arall

da, and you? ( 12 a 14 años) . 
Los niilos declararon su amor en un San 

ValentÍn muy especia l, participaron en unos 
ca rnava les bilingües y cantaron el Happy 

Bir/hdayen el cumpleaiios de la bibl ioteca. 
Los padres fueron info rmados de este 

nuevo serv icio, la Biblioteca de Sil Mio, en 



una cha rl a in formativa en la que 110 faltaron 

ni el té ni las pastas. 

Talleres y charlas 

Al mismo tiempo que se puso en marcha 

Kidinglés, se iniciaba la programación de 

Yeso inglés desde el área de Formación con 

varias acciones, algunas muy ligadas a la 
biblioteca. 

Los udleres de inglés se lle van a cabo en 

UI1 aula, co n un número limitado de niños 
agrupados por edades, un día a la semana 

con horario fijo y se prolongan a lo largo de l 

curso escolar. Con cada grupo se están tra

bajando diferentes temas mediante activida

des lúdicas basadas en los cuentos y en otros 
recursos informativos y didácticos que gus

tan a cada edad, de modo que incenti ven la 

imaginación de los niiios. 
Los que participan en los talleres ta mbién 

suelen p311icipar en las actividades de la 

biblioteca, que a veces repite algunas de los 

juegos rea li zados en ellos, con lo que los 

niños que acuden a los talleres enseñan a 

otros lo que ya han hecho y actúan de enla

ce para enganchar a OtTOS ni llos a l Kidin

glés. 

Otro de los co lecti vos con los que se ha 

comenzado a trabajar es el de los profesores 
de inglés de los diferentes centros educati

vos de Pella randa, organi zá ndose una pri

mera charla sobre los recursos para la en se-

11anza del inglés que se pueden encontrar en 
Internet. 

En la Fundación Germán Sánchez Ru ipé

rez estamos con vencidos de la neces idad de 

crear espacios idóneos para la prácti ca de 
otros idiomas, en este caso el inglés, donde 

jugar con los lliiiOS, compartir con los jóve

nes y descubrir con los adultos. Nos hemos 
propuesto comprobar si somos capaces de 

leer, contar y soiíar también en ing lés. le! 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

_ ~ BROSQU;;.;:;:IL~ __________ _ 
ediciones 

TEA'I'B \I .I'I'NI' I ¡JOESI \ 
E~ VI CE'IT \i\ nm:s ESTE Ll.I~S. 
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Padres adolescentes 
Una respuesta desde la biblioteca pública 

Sobre la educación intercultural 

Las necesidades humanas son comunes pero la 

forma de satisfacerlas y expresarlas siguen caminos 
diferentes, según como cada cul tura se adapta a su 

propio medio. De este modo, si se quiere respetar a la 
otra persona se ha de va lorar su indi vidualidad e 

identidad cu ltura l, ya que negar las diferencias sería 

como negar su derecho a ex istir. 

En este contexto, la interculturalidad se entiende 

como una voluntad de apertura, de armonizac ión 

respecto a la di versidad cu ltural persigu iendo la 
igualdad, la justicia y la libertad que busca esta

blecer un compromiso con las culturas minorita
rias. Una interculturalidad construida a través de 

un permanente proceso de mutuo aprendi zaje 

entre culturas . 

La interculturali dad se opone a la fusión cultural 

que, mediante mecani smos de asimilación de las cul

turas minoritarias, pers igue una homogene idad final. 
y también se diferenc ia del simple pluralis

mo o yuxtaposición de culturas aisladas, 
que instala una ideología de la indiferen
cia. 

Con estas premisas, la educación inter
cultural propone ( 1) " un modelo de interven

ción, forma l e informal, ho lístico, integrado, 

config urador de todas las dimensiones del proceso 
educativo en orden a lograr la igualdad de oportuni

dades/resul tados, la superación del racismo en sus 
diversas manifestaciones, la comunicación y com

petencia intercultura les". 

La educación intercultural , como instrumen

to sociali zador y de desarroll o humano, tiene 
como finalidad el enriqueci
miento mutuo, y el reconoci 

miento y va loración de todas 
las culturas; evi tando caer en 
prejuicios y estereotipos. 

La educación intercultura l es si nó
nimo de conocimiento, comprensión y res-
peto de las diversas culturas de la sociedad actual; es 

aumento de la capac idad de comunicac ión y de inte-
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racción con éstas; es creación de actitudes favorables 

hacia la diversidad. Una educación que debe ser diri

gida a cua lquier persona, y no sólo a las minorías. 
La educación intercultural es formar a futuros ciu

dadanos en el desarrollo de aptitudes y actitudes que 

les capac iten para convivir adecuadamente en las 
sociedades interculturales . Una capacidad para enrai

zarse en la propia comunidad y al mi smo tiempo cono

cer otras perspectivas cultura les. Una aptitud para cri

ticar constructivamente los aspectos negati vos de cual-



quier cultura y una actitud abierta para enriquecerse de 

todo elemento cultura l positi vo sin importar su proce
dencia. 

La educación intercllltural es colaboración y no 
riva lidad, es j usti cia en vez de dominación y ex plo

tación. No deb iéndose confundir el reconoc imiento a 
la di ferencia personal con e l sostenim iento de unas 

diferencias entendidas como defi ciencias que se con
vierten en desigualdad, desventaj a o di scriminac ión, 
que serían tratadas por la educac ión especia l, com

pensatoria o pedagogía terapéuti ca . 

Porque, en úl tima instancia, la educación intercul

tural tiene la función de formar personas democráti

cas, libres e iguales; sin tener sentido la asociac ión de 

diferencia cultural con diferencia de clase. 

Todo este ambicioso planteamiento debe tener un 

refl ejo en el Proyecto Educativo y en el Proyecto 

Cun-icular del Centro, para garantizar la transversa li
dad e interdi sciplinariedad de su tratamiento. 

Papel de la biblioteca pública 

Por otro lado, la biblioteca pública también ti ene 

fu nciones educativas (apoyo a la enseñanza reglada o 

no), y formativas en relac ión con sus propios usua
rios (formación en las tecnologías de la información 

y la comunicación ... ). 

Y, en relación con la interculturalidad, debe ser un 
foco de in formación, general o especializada, sobre 
las diferentes cul turas; a la vez que debe disponer de 

vocación de fo rtalecimiento de las di ferentes identi

dades culturales y servir de impulso para su com

prensión mutua. 
Además, la biblioteca pública puede servir de cen

tro de acogida social que, mediante una labor social 
proactiva, sea uno de los primeros referentes, tanto 

para aquellos que están neces itados de su medi ac ión 

para entender la cultura que les recibe como para 

acercar otras culturas a los que ya están aquí y, así, 

enriquecer su visión del mundo y lograr que la con

vivencia y el diálogo sean la base de las interrelacio

nes que indudablemente se darán. 
Tamb ién ha de refl ej ar el tema intercul tura l de 

forma transversal, sin olvidar que todos los usuari os 
tienen el derecho a sugerir y, en ocasiones, a decidir 

lo que necesitan o desean. Porque la interculturalidad 

bien entendida se construye con los otros, de forma 

conjunta y soli dari a. 
Por eso, la biblioteca pública debe plantearse pro

yectos de trabajo en esa línea, promoviendo la cons
trucción de una soc iedad más j usta y solidaria, más 

libre y respetuosa con la igualdad de opOlt unidades; 
y debe luchar por remover cualquier obstáculo (eco

nómico, social, instituciona l. .. ) que se oponga a este 
noble fm . 
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y todo ello debiera refl ejarse: 
En el fondo: materi al representati vo de las cul tu

ras minoritari as, en diferentes idiomas, introduc

tori o o de aprendi zaj e de los aspectos básicos de 
cada cultura. 

En la diji lsiól1 : elaborar boletines temáticos y 

guías de lectu ra con info rmac ión de carácter 
administrati vo, comercial , socia l, educativo y cul
tura. 

En lo social: ta lleres y encuentros entre diferentes 
usuarios, intercambios, actividades de ocio. 

Incluso en la propia seI7a!ización: diferentes idio

mas, o iconos ampliamente reconocibles y respe

tuosos con las diferentes culturas. Además, tanto 

los proyectos educati vos y curri culares de los cen
tros docentes como aque ll os acometidos por la 

bibli oteca pública (si n olvidar la participación de 

la biblioteca esco lar), que tengan como objetivo la 
intercul turalidad, debieran estar englobados en 

unos programas comunes (l oca les o por sectores 
de población a los que se diri ge, por ejemplo) y 

estos, a su vez, integrados en un plan común 
(regional o estatal) de tal manera que se asegure la 

coherencia y la integridad de todo el sistema. 

Con el valor aiiadido de que e llo redundaría en un 
clima favo rable al entendimiento intercul tura l, a la 

interre lac ión pacífica y, en general, aumentaría la 
ca lidad y e l ni ve l de vida de todas y cada una de las 

personas, convirti éndonos así en verdaderos ciudada

nos del mundo, a los que nada humano les ha de ser 

ajeno. 

Proyecto de trabajo 

En este marco conceptual, proponemos un pro
yecto destinado al co lecti vo de padres adolescentes 

para ser gesti onado desde la bi blioteca pública. 
La elección de este colecti vo ha sido moti vada por 

diferentes razones: 
- Los adolescentes son un co lectivo "olvidado", en 

parte debido a la dificultad de atraerlos hacia las 
bibliotecas, y e l reto que ell o supone contando con 
un presupuesto cada vez más limitado. 

Los padres adolescentes presentan múltipl es nece
sidades de información y orientación que pueden 

ser resueltas por la biblioteca pública, previ niendo 

conductas no deseadas, y favorec iendo el consen
timiento informado y la paterni dad responsable. 
Este co lecti vo ofrece una opOltunidad para e l d iá

logo intercultural, debido a que la patern idad ado
lescente presenta variaciones en cada cultura, 

dependiendo de si se respeta o no la mayoría de 
edad legal, de si se requiere o no consentimiento 
de los padres, de si ha de ir asociada a un matri
monio ofi cial o a una convivencia de hecho, de si 
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se reconoce en cada cul tura o se les proscribe. de 
si se llega a e llo desde una igualdad de la pareja o 
existen actitudes machistas o di scriminatorias; 

poligamia o monogamia ... 
Por todo lo anterior y porque la bibli oteca pública. 

en cuanto que es de todos y para todos. puede ser un 

lugar ideal donde tratar e l tema con normalidad. s in 

prej uic ios ni estereotipos; ello nos a li enta a empren
der retos cu lturales y humanos como el que seguida
mente se presenta. 

Proyecto de atención a padres 
adolescentes desde la 
biblioteca pública 

Destinatarios 

Padres adolescentes y grupos soc iales re lac ionados. 

Contexto y problemática 

Se ha observado que desde la biblioteca pública se 

puede intervenir en el continuo contexto previo

embarazo-postembarazo actuando sobre las caracte
rísticas. más o menos problemáticas. de cada parte: 
- Antes del embarazo 

Conviene tener en cuenta que los ado lescentes 

presentan deficienc ias de información sobre preven
ción del embarazo y las enfermedades de transmisión 

sexual . y tienen necesidad de una buena educación 
sexual. 

Por otro lado hay que considerar la gran infl uencia 

que tiene su grupo de iguales frente a las op iniones 
de los adu ltos (fami li ares o no). 

Y. por último. también es importa nte atender al 

tema de la defensa (fisica. lega l ... ) frente a las posi
bles agresiones sexuales que puedan sufrir. 
- Durante el embarazo 

En cuanto a la asunción de l nuevo rol de padres. 
pueden surgir problemas psicológicos. en palie debi
dos al cambio (real o percibido) de su imagen social. 

También presentan deficiencias respecto a la 

in formación necesaria para realizar las opOltunas 

revisiones de salud (p rincipalmente gineco lógicas). 
posibles abortos lega les y complicaciones del emba
razo en genera l. 

Asimismo. ha de tene rse en cuenta el posi ble 
aba ndono por parte del padre. 
- Después del embarazo 

Aquí e l énfasis recae en la ed ucación del niño 

(fisica. psicológica y emociona l). es decir. saber ser 
padres. 

Además es impOltante conocer los trámites legales 
del nuevo estatus. intentar so lventar los problemas 

económicos que presentan . y favorecer el reconoci
miento lega l del recién nacido. por pa lie del padre. 
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como forma de ev itar la formación de fami lias mono

parentales. 

Necesidades de información 
Respecto al colectivo destinatario. se deducen las 

siguientes necesidades de infOllllación: 
1. Creación de un directorio de centros de plani fica

ción familiar. de información de la mujer. de aten
ción a la fami li a. de reali zac ión de abortos legales. 

asociaciones de mujeres maltratadas. terapias de 

grupo de a rectados ... 
2. Elaborar una c lasificación temática que integre los 

objetivos. las funciones que cumplen los agentes 

incluidos en e l directorio. así como aquellos pro

yectos de trabajo relacionados que se están llevan

do a cabo. 

3. Creación de un mapa de recursos. tanto económi

cos (ayudas y subvenciones). materiales (locales 

de reunión. eq uipamientos). humanos (voluntaria
do. psicólogos. logopedas y otros profesionales de 

la sa lud y de la ed ucac ión generalmente). e infor

mativos (b ibli ografia. recursos electrónicos ... . 

relacionados con el nuevo rol paterno-filial). 

Personal 

En cuanto al personal de la bibli oteca. se detectan 
las sigu ientes necesidades: 

l. Conocim iento previo del proyecto para una mejor 
implicación en él. 

2. Sensi bilización hacia las espec ia les características 
de este colectivo. 

3. Fornlación básica sobre los recursos disponibles y 

su co nten ido. de cara a satisfacer las demandas 
informativas de los usuarios. 

Metas 

a) In formar y orientar al colectivo afectado de la exis

tencia del proyecto y de los recursos relacionados. 
b) Co labora r con bib li otecas. entidades locales y 

otros agentes sociales. 

c) Implicar y sensib il izar a todo el personal de la 
biblioteca en el desarro ll o del proyecto. 

d) Difundir e l proyecto interna y externamente. 

Objetivos 

l . Crear una base de datos que contenga un directo
ri o de centros. asoc iac iones. entidades y profesio
nales. así como el mapa de recursos respectivos. 

2. Elaborar una clasificación temática única que 

reúna tanto los objetivos. fu nciones y proyectos de 
trabajo de los agentes inc lu idos en el directorio. 
así como otros recursos informativos selecciona
dos. 

3. Realizar un mapa de recursos materiales. econó
micos y humanos adecuado. 



4. Exponer el proyecto a todo el personal de la 

biblioteca, in tenta ndo sensibilizarle sobre éste. 

5. Formar a todo el persona l sobre sus fu nc iones 

concretas en e l proyecto. 

6. Organi za r charlas, debates y expos iciones sobre la 

temática, y en co laboración con los agentes impli 
cados. 

7. Abrir canales de comunicac ión medi ante la elabo

ración de publicaciones diversas, o la incl usión de 

referencias a l proyecto en las ya creadas. 

Metodología 

Participativa, donde prime la exposic ión de senti

mientos, pensa mi entos y actitudes relac ionados con 

las experi encias personales y sobre el tema. Compl e

mentada con una acción formativa por parte de pro

fesiona les especialistas en los diferentes ,í mbitos. 

Agentes implicados 

Insti tuciones oficiales, entidades loca les, otros 

centros con experiencias relacionadas con el tema y 

fami liares y amigos. Algunos serían centros de pla

nificació n fam il iar, puntos de atenc ión a la mujer o 

centros médicos cercanos. 

Más el personal de la biblioteca con las sigu ientes 

funciones: 

Director/a: planificación, segu imiento y evalua

ción; asi como presentación de l proyecto. 

Bibliotecario/a: creación y mantenimiento de las 

bases de datos y de la clasificación temática . 

Auxi li ar: creación o actualizac ión de los materia

les de difusión, y atención directa a l colectivo des

tinatario. 

Subalternos u otro personal de refuerzo: apoyo al 

equ ipo de trabajo en las tareas que les sea n enco

mendadas. 

Actividades y temporalización 

El proyecto entero durará un año, incluyéndose la 

plan.i fi cación, la realizac ión y el co ntro l de todas las 

act ividades, de cara a cumpl ir los objetivos previstos, 

ta l como orientati vamente se indica a continuación: 

l . Planificación, aprox imada mente un mes 

2. Exposición del proyecto y aceptación de sugeren

Cias, una semana. 
3. Formación en las func iones correspondientes, dos 

semanas. 

4. Creac ión del directorio, mapa de recursos y clasi

ficación temática, tres meses. 

5. Difusión interna y externa, un mes. 

6. Ofrec imiento del servic io a los usua n os, seIS 

meses. 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

7. Eva luación continua, fi nal (dos semanas) y retro

a li mentac ión (dos semanas). 

Presupuesto 

Recursos económ icos: provisión de fo ndos para 

ponentes, conferenc iantes, adq ui sición de la 

colección, formadores del persona l. .. , y desarro ll o 
de la base de datos. 

Recursos humanos: precio/hora del trabajo del 

perso na l, más e l coste puntual de los agentes 
ex ternos impli cados. 

Recu rsos materiales: los necesarios para e l desa

n'o llo de las activ idades. 

Difusión 

Interna: 

Inclusión de las característ icas del proyecto en 

documentos ta les como la Carta de Servicios, 

Boletí n infornlativo, pági na web, tablón de anun

CIOS ... 

Correo personali zado a usuarios (rea les y poten

cia les) y profesionales re lac ionados. 

Boca a boca del persona l a los usuarios. 

Externa: 

En el ámbito local a entidades y orgalllzaclOnes 

relac ionadas, asociaciones juveniles, centros CÍvicos 

y educativos, medios de comunicación, y otras 

bibliotecas. 

Eva luación 

Eva luac ión continua de cada actividad conjunta

mente con el personal. 

Eva luación fi nal que recoja también las opiniones 

de todos los pm1icipantes en e l proyecto. 

Retroa li mentac ión, tanto tras el contro l de cada 

actividad como tras fina liza r el proyecto. ~ 

Neus Montserrat Vintró 
Directora en funciones de la biblioteca Montbau de 
Barcelona 

Moisés Reguera Campillo 
Profesor de EGB y funcionario del Estado 

Bibliografía 

ARGREAVES, Andy. Profesorado. cuflllm y po:m"odernidad: clImbion 

los ¡iempos. cambia el projesorado. Madrid: Manila, 1999. 

INTERCULTURAUDAD en tl/lentel. Madrid: Ministerio de Educación, 
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Notas 

(1) EXlraido de Aguado (1998), c itado por Ra/ilcl Sticz Alonso en "Ten

dencias actuales en la ed ucación intcrcultur'll", En IlIlerCII/flf/'{/lidad ell 

'n/eme'. 
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Entrevista al equipo de 
promotores de lectura de 
Comfenalco Antioquia 
El trabajo de lectura con jóvenes significa un 
gran reto 

Entre olros. part iciparon en la entrevista Gladys Lopcra - directora del liTe;! 

de promoción de lectura de Comfcllnlco Antioq uia- y los bibliotecarios T:ll iana 

Jammilla y Juan Pablo Hcm:indez. 

E//rabajo de promoción de lec/lira con jóvenes, 
cómo público lec/or especial, ha sido poco 
fomentado y estudiado en Colombia. La experiencia 
de las bibliotecas afiliadas a la división de 
promoción de lec/ura de COll1fenalco-AIl/ioquia en 
Medel/ín es un modelo en el pais. Con rincones de 
lectura para jóvenes en varias sedes y un programa 
selecto dirigido a ellos, diariamente los 
adolescentes encuentran allí un espacio de 
identidad, de diálogo, de afecto. 

¿ Cuánto tiempo llevan /rt/bajando con jóvenes? 
En 1993, a l crea rse el Instituto de Educación de 

Comfenalco, algunos maestros de manera 
espontánea, solic itaban, a quienes trabajábamos en 
las bibliotecas, talleres de lectura dirigidos a sus 
grupos de alumnos. Tres años más tarde, cuando 
empezó a funcionar la biblioteca escolar de este 
Instituto se iniciaron actividades más intencionadas 
para promover la lectura entre los alumnos, que son 
en su mayoría jóvenes y adu ltos en edad 
extraesco lar que no só lo dedican su tiempo a lo 
académico, sino también, muchas veces, a lo 
laboral. 

He'lar 
2f verde IJL.l.- .. ..., 

• -

semen 
ele la hlerba 

1.'1 
, "."" "'< 

, . 
• - I ~. 

Taller literario Ojos de poeta 
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¿Cómo comenzó Comfellalco a trabajar la 

promoción de la lec/um con ellos? 
Como las bibliotecas de Comfenalco son de 

ca rácter púb lico , los j óvenes empeza ron 
también a acud ir a las bibliotecas. Su presencia 
entonces fue el ll amado de ate nc ión para 
empezar a pensa r en programas y acti vidades 
diri gidas a e llos. Además, como el públi co en 
el que centrábamos más las activ idades de 
lec tura eran los niños, éstos al cabo del tiempo 
dej aban de se rl o para hacerse jóvenes y 

entonces en la adol escencia o después de el la, 
reclamaban el espacio que la biblioteca les 
había otorgado en la infancia. Por otro lado , 
siguió ade lante el aco mpañamiento desde las 
bibliotecas a los profesores de secundar ia 
interesados en fortalecer el proceso lector de 
sus alumnos, y esto dio luga r a que se crearan 
espacios de formación como encuentros y 
seminarios en los que sigue vigente la pregunta 
por la relación de los jóvenes y la lectura. 

Los al/alistas de lectllra dicel/ qlle los jóvenes 
cOl/sti/uyen el porcentaje de la población menos 
lectora. ¿Por qllé trabajal/ con ellos? ¿SOI/ tan 
malos lectores, en verdad? 

Este récord del bajo índice en lectura que 
batieron los jóvenes es preocupante en la medida en 

que se afecta el sentido de comunidad que se 
pretende construir desde la biblioteca púb li ca. Pero 
tal vez estas medi ciones estén basadas en la idea de 
que sólo se leen libros, dejando de lado que hoy los 
jóvenes tienen muchas ofertas de lectura di sti ntas a 
los medios impresos: la Red, e l cine, e l vídeo, la 
música. Hemos observado que muchos jóvenes que 
salen del bachi llerato y, especialmente los que 
logran engancharse a la uni versidad, se hacen 
lectores, llegan con una voracidad a querer leerl o 



todo a las bibli otecas, como si qu isieran encontrar 
todo lo que la escuela les negó o ellos mismos se 

negaron durante la secundaria, pues muchos de 
ellos renuncian a ser lectores por rebe ld ía, por 

oponerse a esa ex igencia proveniente del mundo 

ad ulto que es la lectura. Ser lector en el colegio es 
arri esgarse a ser tildado de "sabio". Cuando nos 
preguntamos sobre qué ofrecerle a los jóvenes para 
leer, so lemos obviar lo que efectivamente e ll os 

están leyendo. Los jóvenes leen lo que les genera 

identidad, lo que habla de sus preguntas y 

preocupaciones. Hemos observado, por ejemplo, el 

interés que muchos de ellos tienen por e l tema de la 

música, pero no podemos pensar que los li bros son 

el ún ico a limento para su interés. Esta afic ión por la 

música ha ll evado a algunos a convertir la emisora 

en su mejor profesor de inglés y esto también es un 
aprendizaje y un gusto, con la diferencia de que no 

prov iene de los libros. 

¿ Cómo es //1/ día habitual de trabajo en la 
biblioteca? 

Rea liza mos muchas actividades: desde ayudar a 

resolver las consultas de los usuarios, hasta sa lir a 
los hospita les, cárceles, hogares de ancianos y 

barrios periféricos para llevar materiales de lectura 

o eventos cultural es. Las asesorías a padres y 

maestros sobre la formación de lectores en la 
escuela y el hogar son tan frecuentes como elaborar 

afiches y volantes para difundir las ac ti vidades y 

desarroll ar talleres de animac ión a la lectura con 

niños, jóvenes y ad ultos. Las demandas que atiende 

la bib lioteca vienen de un público muy va ri ado y 
están muy sintonizadas con el desarrollo 

comunitario de l lugar de influencia de las 
bibliotecas. 

¿ Qué actividades organizan para 1I/IIIIlI/' la 
atención de los lIIuchachos hacia la lectura? 

Las actividades que en la actualidad tienen 
mayor impacto entre los jóvenes son los tall eres de 
literatura, los c iclos de cine y los videoconciertos de 

rack . Esto permite inferir cuán cerca del arte desean 

estar los jóvenes. Cada una de estas acciones se 
alimenta desde muchos frentes. Por ejemplo, los 

videoconciertos de rack se respa ldan con 

ex posiciones itinerantes, charl as, catálogos, 
co lección de libros y vídeos que permiten a los 
jóvenes acercarse por su cuenta a los art istas. 
Igual mente, los ta lleres de literatura de las 
bib liotecas, a pesar de que están dedicados a 

desarrollar actividades creati vas de lectura y 
escritura, se han convertido en grupos 

dinamizadores de foros, concursos, recitales, noches 
de diá logo a la luz de la luna, eventos culturales y 

BIBLIOTECAS PUBLICAS 

han logrado publicar seis antolog ías de textos. A 
propósito de la relac ión de los jóvenes con la 

literatura, no podríamos dejar de mencionar el 
Festival Internacional de Poes ía de Medellín, 

organi zado por Prometeo. Cada año, poetas de 
distintos lugares del mundo se dan cita en parques, 

cafés, bibliotecas, instituciones y lugares públicos 
de la c iudad. Allí se da e l acto, ahora tan escaso, de 

oí r rec ita les de carácter mas ivo, cuyo público 
principal es e l juvenil. Tanto e l Festiva l de Poesía 

como los ta ll eres litera ri os nos permiten afirnlar que 

la poesía es, para muchos j óvenes, la puelta de 

entrada a la literatura, es el género más cercano a su 

sensibilidad. Por otra pa rte, es notori o advertir que 
también los j óvenes empiezan a interesarse no sólo 

por formarse como lectores sino como formadores 

de lectores. As í lo deja ver e l éxito que ha tenido el 
Seminario Ju venil de Promoción de la Lectura que 

se realiza an ualmente en la Biblioteca Comfenalco 

Casti lla . 

¿ Qué libro - () libros- particularlllente les han 
ji/l/cionado con ellos? 

En primer luga r, El se170r de los anillos y !-Iany 
Palier, como palte del auge que to maron estas 
obras después de que fueron adaptadas al ci ne. La 
torre oscura de Stephen King, !-listorias de 

eran opios y de/amas de Julio Cortázar, Rosario 
Tijeras de Jorge Franco Ramos, Los ojos del perro 
siberiano de Anton io Santa na. Autores como 

Andrés Ca icedo, Alejandra Pi zarnik, Charles 

Bukowski , Ma ri o Benedetti y Pablo Neruda. Los 
temas más so licitados por los jóvenes son el terror y 

el suspense, historias que narran las primeras 

ex periencias amorosas e hi storias urbanas, sobre 
todo las re lacio nadas con e l sicariato y las pandi ll as, 

pues les despiertan un marcado interés y se 
convierten en otra manera de leer lo que viven en Su 

entamo. La lectura de cómi cs, tendencias como el 
dadaí smo y los poetas malditos, donde destaca la 
irreverencia, son muy frecuentadas por los jóvenes. 

¿ Trabaja11 C011 los doce11tes de los colegios e11 
proyectos conjulltos de promoción de lectura? 
¿ Ha11 dado resultados? 

El resultado final del Seminario Taller en 

Promoción de la Lectura que imparte Comfenalco, 
es un proyecto institucional que cada asistente al 

Seminario plantea con miras a su ejecución. En 
efecto, muchos de estos proyectos han posibilitado 

que algunas institucíones educativas cuenten hoy 

con una sala de lectura, organi cen clubes de 
lectores, concursos literari os, periódicos, adelanten 

campañas para mejorar la co lección de la biblioteca 
y, en genera l, tengan toda una dinámica 
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Taller literario Ojos de poeta 

instituc ional en torno a la lectura. También, desde 

cada una de las bibl iotecas se asesora y acompaña el 
desarrollo de proyectos instituc iona les o de au la y 

tene mos actividades conjuntas en las cua les los 

a lumnos se acercan a los servicios y materia les de la 

bib li oteca y otras en que la biblioteca extiende sus 

servic ios hasta la instituc ión educativa, por ej emplo, 

facilitándo le materiales de lectura med iante e l 

progra ma de cajas viaj eras. 

Se cuestiona mucho la calidad de los libros que 
leen los jóvenes -Carlos CI/al/hlemoc Sál/chez 

"Juventud en éxtasis", Coelho y esas cosas-o ¿ Por 

qué creen que les atraen esos libros y 11 0 los 
l/amados clásicos, por ejempl01 

Creemos que los princ ipales impulsores de este 

tipo de libros son los profesores, quienes en su afán 
de enganchar a los jóvenes en la lectura, les 

recomiendan tex tos de superac ión, y fina lmente, se 

quedan ahí , en e l mensaj e mora li zante, pero en 

rea li dad ni el profeso r ni el a lumno logran 

superarse, pues no buscan otras ofertas li terarias. Es 

necesari o ac larar que la motivac ión para ut ilizar este 

tipo de lecturas no es en ningllll momento de orden 
li tera rio sino didáctico, pues permite a los docentes 
abordar temas que la escuela nunca se ha atrev ido a 

tratar. 

¿ Cómo cree/l que podrían trabajar diferentes 
entidades estawles, privadas y ONGs en filvor del 
trabajo lector COII jóvenes? 

Es necesario plantearse con mayor contundencia 
y a lca nce los retos que nos plantea la juventud en 
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tantas cuestiones, enlre ellas la lectura. Ocupa rse de 

manera e fectiva en la fo rmación de los jóvenes 

como lectores, ex ige, por parte de las in stituciones 

que trabajamos en esta área, crear políti cas y 

programas, as ignar presup uestos razonab les y 

trabaja r conjuntamente con maestros y fa cultades de 

educac ión. Estas últ imas desarrollan propuestas 
demasiado teóricas, bastante aj enas a las prácticas 
reales de la lectura en e l ámbito escolar y 

bibliotecari o. 

¿ Les g l/sta SIl trabaj o con j óvenes? ¿ Les hace 
felices? ¿Oué proyectos de trabaj o tiell en en la 
promoción de la lectura? 

El trabajo con jóvenes signifi ca un reto para 
quienes trabajamos con esta pob lación, pues hay 
tantos interrogantes y tantos prej ui cios que tenemos 
la mayoría de los adultos respecto a ellos que esto 

nos ha impedido asu mirlos como interl ocutores en 

una re lac ión más ab ierta y horizontal. De todas 

maneras, todo lo que tenemos por descubrir al lado 
de los jóvenes es lo que al ienta nuestra labor. En la 

actua li dad, Comfena lco sigue adelante con los 

programas anteriormente citados, pero estamos 

replanteando seriamente nuestro accionar respecto 

al trabajo con esta pob lación. ~ 

Carlos Sánchez Lozano 
Formador de docentes y bibliotecarios 
csanchez@cerlalc.org 

Agradecemos el envío de fotografías a Juan Pablo Her
nández, uno de los organizadores del programa de lec
tura juven il en Comfenalco. 



Seminario de Asociaciones 
Nacionales de Iberoamérica 

Los días 20, 2 1 Y 22 de agosto de 2004, la Aso

c iac ión de Graduados de la Rep ública Argentina 

(ABGRA) organizó en Buenos Ai res el Seminario de 
Asociaciones Nacionales de Iberoamérica, en e l que 

participaron represe ntantes de las asociac iones 
nacio na les de Arge ntina (ABGRA), Bol ivia 

(CPC IB), Brasil (FEBAB), Colombia (ASCOLB I), 

Chile (CBCH), Cuba (ASCUBI), Ecuador (AEB), 

España (FESABID y ANABAD), México 

(A MBAC), N icaragua (AN lBIPA), Paraguay (AB I

GRA P), Perú (CBP) y Uruguay (ABU). 
Los obj eti vos de l seminario eran: 

incenti var el interés de los diri gentes ele asoc ia

ciones de bibliotecarios 
el crecimiento y desarroll o de sus respectivas aso

ciaciones en [beroamérica 

fortalecer las redes y acuerdos de intercambio de 

experiencias y cooperación entre asoc iaciones 

profes iona les de la región 
definir una estrategia de acciones conj untas para 

el bieni o 2004-2006 
El seminario, que se ll evó a cabo en tres etapas, 

comenzó con la presentac ión a través de l correo 

electrónico ele las di ferentes asociac iones participan
tes en el seminario y el debate de los objeti vos y con

clusiones que deberían ll evarse a cabo en el mi smo. 

La segunda etapa tuvo lugar en la Bib li oteca 

Nacional de Argentina, donde se celebró e l semina

ri o presencial. Allí se discuti ó sobre los problemas 
comunes tanto de la profesión como de las asocia
ciones de bib li otecarios as í como de los procesos de 
cambio y liderazgo que sufren estas organ izac iones. 

Con el fin de ana li zar y e laborar mecani smos de 
cooperación entre las asoc iaciones de Iberoamérica, 

sus representantes organizaron un plan de acción 
cuyo resul tado fue la redacción de una carta de inten
ción para la creación del grupo de trabajo GAB I 

(G rupo ele Asociaciones de Bib li oteca rios ele Iberoa

mérica). El objetivo del grupo es convertirse en un 

meca ni smo de cooperac ión representativo de las 

inqu ietudes e intereses de las asoc iac iones profesio
nales asociadas. 

El docum ento se puede consultar a través de esta 
di recc i ón: http: //IVIVIV .a m bac.org. m xli magenes/cartaj nten 

cion.pdf. La tercera y última etapa del seminario tuvo 

lugar en el CAUCUS Hispánico, que desde 1998 se 

ce lebra dentro de l marco ele actividacles de la IFLA y 

donde se leyó la carta de intención redactada y fir

macla po r todos los representantes de las asoc iac io

nes. 
Asimismo, se leyó el Manifiesto a javor del prés

talllo público, redactado y firmado igualmente por 

los representantes de las asociaciones prese ntes - ver 
páginas 50-5 1 de este nLlIllero- y que se puede con

sultar en Internet en: http: //lVlVlV.ambac.org.mx/ 

i magenes/manifiesto.pdf y h tlp :111V1V1V.d i rittoecultu ra.coml 

docs/lcggi/FINALJVlanifcstojublicLending.pdf (versión 

en inglés) 
Este manifiesto, que viene a ser simi lar al redac

tado por el Grupo BPI de FESABID en enero de 
2004, pretende hacer patente la preocupación de l 

co lectivo bib li oteca ri o en lberoamérica sob re la pro

blemáti ca ex istente en a lgunos paises europeos ante 

la transpos ición de la directi va 92/1 OO/CEE de 19 de 

noviembre de 1992, relativa a la a rmonización de 
determinados aspectos de los derechos de autor y 

derechos afines en la soc iedad de la información. 
Además, quieren expresar su convicción en la 

neces idad de conseguir un adecuado balance entre 

los derechos económi cos de autores y editores y las 
excepc iones a fa vor de los establecimientos cu ltu ra

les, de modo que se garantice el acceso li bre y gra
tuito a las obras en préstamo público realizado por 
estos estab leci mientos. re¡ 
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Manifiesto a favor del 
préstamo público 
Documento elaborado por el 
Grupo de Asociaciones de Bibliotecarios de 
Iberoamérica (GABI) 

Teniendo en cuenta la importancia de las bibliote

cas en el desa rrollo cul tu ral de las poblaciones y 

teniendo en consideraci ón igualmente que las biblio

tecas han de juga r un papel primordi al en e l desarro

llo de la sociedad del conoc imiento y de la informa

ción, los representantes ele las asoc iaciones nacio na
les de profesionales de las bibliotecas del ámbi to geo

gráfi co iberoamericano, conociendo la volu ntad de 

las entidades de gestión de derechos de autor en los 
distintos paí ses de imponer un canon por e l ejercicio 

de l préstamo público, desean hacer patente su opi 

ni ón con respecto a l pago de un canon por présta mo 

público a través de las bib liotecas de titularidad, de 

gestión y de uso públi co. Sin lugar a dudas o equí vo

co manifiestan su máximo respeto a los autores y por 
lo tanto al derecho de la propiedad intelectual , pero 

considerando que este derecho no ha de ser un impe
dimento para e l desarro ll o de las políticas de exten

s ión bibliotecari a y del acceso a la infonnación instan 

a las autoridades a estab lecer los debidos canales que 

ayuden a la vez a l desarroll o de la creación li teraria y 

de los s istemas bibliotecari os. 

Considerando que las bibliotecas, museos, archi
vos, hemerotecas, fonotecas y fi lmotecas de titula ri
dad pública, así como aque ll as que pertenecen a enti

dades de interés genera l de carácter cul tural , científi
co o ed ucativo sin ánimo de lucro o bi en a institucio

nes docentes integradas en los s istemas educati vos: 

l . GARANTIZAN a las personas e l acceso libre e ili

mitado al conocimiento, el pensam iento, la cul tura y 

la infOIl11ación. 

2. EJERCEN una func ión impoltante en el desarroll o 

y mantenim iento de una soc iedad democrática al 
fac ilitar el acceso a un amplio y variado abanico de 

conoc imi entos , ideas y opin iones. (Direclrices 
IFLA/UNESCO para el desarrollo de los servicios de 
Bibliotecas Públicas, 200 1) 
3. FOMENTAN la adqui sic ión y mejora de los hábi

tos de lectura, espec ialmente entre la poblac ión 

infantil y juvenil. 

4. REA LIZAN una labor primordi al en el desarrollo 

de los sistemas educativos a l aportar las herram ientas 
necesarias para la adqu isición y asun ción de los 

conocimientos en todos y cada uno de los distintos 

estadios de formac ión. 
5. DESEMPEÑAN una labor indi spensable de apoyo 

a la in vesti gación que se lleva a cabo a través de todo 

tipo de instituciones, al poner a disposic ión de los 

usuari os las obras y creaciones necesarias para el 

desarrollo de su labor. 
6. ACTÚA N como escaparates de la producción cul 
tural ex istente, al a lbergar en sus fo ndos y poner a 
di sposición de l púb lico las obras creadas por intelec

tua les, científicos y mti stas . Y que éstos últimos se 
benefi cian así del uso gratuito de un canal de publici

dad y difusión de sus ideas. 
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7. ASEGURAN la di fusión, conservación y acces i

bilidad de las obras de toda índo le, más allá de los 

intereses comerciales puntuales, de la capacidad de 
di stribución de las mismas y de la dictadura de l mer

cado. 
8. OFRECEN se rvicios en un marco de respeto hac ia 
los derechos de autor, s irviendo además como cana
les para difundir entre sus usuari os un conocimiento 

de dicha materi a y fO llllándolos en el uso respetuoso 

de las obras y prestaciones protegidas. 
9. CA RECEN de finalidades lucrati vas, económicas 

o comerciales, direc tas o indi rectas, buscando como 
único benefi cio el desa rrol lo cultura l, educati vo y 

humano de aquell os a qui enes sirven y, por exten

sión, la mejora del ni ve l educati vo y de competiti vi

dad de la sociedad en general. 
10. PERTENECEN a todos y cada uno de los ciuda

danos, ya que se costean con el di nero que todos 

aportan a través de sus impuestos. 

Expresamos nuestra convicción en la necesidad de: 

l . ASEGURAR el justo equ ilibro entre los intereses 

de autores, edi tores y sociedad en general a través 
del marco legal en materi a de derechos de autor. 

2. GARANTIZA R los intereses cul tura les de la 

sociedad, ya que ésta progresa y se desa rro ll a 
mediante la promoc ión de la investigación y la fac i

lidad de acceso a las creaciones in telectuales. 

3. INSISTIR en e l va lor de los servicios de préstamo 

que ofrecemos las instituciones arriba citadas, ya que 
son un elemento que benefi cia al ti tul ar como ciuda

dano y como creador. Los servic ios de préstamo son 

una herramienta indispensable de creac ión de lec to
res y por tanto, de consumidores de sus obras. 

4. SUBRAYAR la im portancia de los servic ios de 
préstamo que ofrecemos las instituciones arriba c ita-

das como herrami entas indispensab les de apoyo a la 

educación y la in vestigación. 

5. DESTACAR la relevancia de la in versión que los 
organi smos públicos realizan en la adqui sic ión de 
fo ndos para este tipo de centros como benefi cio 
directo a favor de los creadores y del sector editorial 

en genera l. Dicha in versión es además e l reconoci
miento expreso de la sociedad a la importancia de la 

labo r de los autores y editores a l desarroll o cul tural. 

6. RECONOCER que para determinados tipos de 

obras la adqui sición que rea li za n las instituciones 

arriba mencionadas es indispensable para garantizar 

su edi ción. 

7. EV ITA R cualqu ier tipo de penalización contra los 
servicios de préstamo público ya que iría en detri

mento de los objeti vos que persiguen, que no es otro 
que el benefi cio de la soc iedad a la que sirve. 

En el mismo sentido, estimamos que se deben 

esta blecer las deb idas excepciones culturales al pago 
de un canon por e l derecho de reprografia en el ámbi

to geográ fi co de las bibliotecas latinoameri canas, 
excepc iones que habrán de afectar al uso de estas 
copias para la investi gac ión, la docencia y la difusión 

cultural, así como las que afecten a las poblaciones 

más desfavorec idas (di scapac itados, etcétera) 

Por todo ello, ex presamos nuestro RECJ-l AZO a 

la posibilidad de que el préstamo público rea li zado 

en las bibliotecas y centros similares quede sujeto al 
pago de una compensación económica y so li citamos 
que los responsab les públ icos de fi endan el manteni

mi ento del actual límite de préstamo a fa vor de este 

tipo de instituciones EN SUS MISMOS TÉRMI
NOS. ~ 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2004 

Ana Rossaroli (Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina-ABGRA) 
Waldo Espinar (Colegio de Profesionales en Ciencias de la Información de Bolivia -CPClB) 

Marcia Rosetto (Federa~aii Brasileira de Associa~iies de Bibliotecários , Cientístas da Informa~iío e 

Institui~iies-FE BAB) 
Ana María Pino (Colegio de Bibliotecarios de Chile) 

Liliana Guti érrez (Asociación Colombiana de Bibliotecólogos y Documentalistas-ASCOLBI) 

Margarita Bellas (Asociación Cubana de Bibliotecarios-ASCUBI) 
Cesar Polil (Asociación Ecuatoriana de Bibliotecarios-AEB) 

Aura M. Artiga Tejada (Asociación de Bibliotecarios de El Salvador- ABES) 
Pedro Hípola (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación 
y Museística-FESABID) 

Saúl Armendári z Sánchez (Asociación Mexicana de Bibliotecarios-AMBAC) 

Daysi Salgado Lanuza (Asociación Nicaragüense de Bibliotecarios y Profesiones Afines-ANIBIPA) 
Emilce Sena Correa (Asociación de Bibliotecarios Graduados del Paraguay-ABIGRAP) 
Segundo Sola Coronel (Colegio de Bibliotecólogos del I'erú-CBP) 
Alic ia Ocaso (Asociación de Bibliotecólogos de Uruguay-ABU) 
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Entrevista a Cristina 
Feliu 
Coordinadora del Programa 
Biblioteca-Escuela de la Fundación 
Bertelsmann 

Tras cinco años de implantación de l 

proyecto de fo mento de la lectura entre 
niños y j óvenes de la Fundación 

Bertelsmann, el Programa Biblioteca

Escuela, parece buen momento para hacer 

ba lance de lo que ha supuesto la puesta en 

prácti ca de esta propuesta experimenta l en 

las s iete ciudades españo las que han 
partic ipado. Cinco de ellas - Alcudi a, 
Gandía, Mieres, Linares y El Prat de 

L1 obregat- manti enen actualmente el 

Programa, y en el caso del municipio 

jienense se inic ió en enero de 2004 una , 
segunda etapa de prórroga de l co nvenio 
firmado entre la Fu ndación Bel1elsmann y 

el Ayuntamiento de Linares en 1998. 
El Programa Bib lioteca-Escue la es un 

proyecto concebido y diseliado por la 
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Fundac ión Berte lsmann con e l fin de 

cumplir uno de los objetivos fundamentales 

de la entidad : fomentar el hábito lector. A 

través de mú ltiples actividades que se 

celebran a lo largo del curso esco lar, e l 

Programa acerca a los niños y jóvenes al 
mundo de los libros con el fin de despertar 

en ell os el interés por descubrir y di sfrutar 
de la lectura. 

¿ Cuáles son las claves, los rasgos 

dístintivos, del Programa Biblioteca

Escuela? 

El Programa Biblioteca-Escue la se 
caracteri za por ser un plan de fomento del 

hábito lecto r global y estab le que ti ene 
como objetivo principal incorpora rse de 

forma continuada en las políticas cultura les 

y educati vas de los municipios en los que 

se desarrolla . Pretende promocionar la 

lectura y todo lo que de ella se deriva 

desde un planteamiento de trabajo a largo 
plazo y con la imp licac ión directa, 

presupuestaria y continua, de las 
instituciones políti cas . Este tipo de 

planteamiento estructura l pellllite poner en 
rel ación a los principales agentes del 
mun icipio que trabajan en el terreno del 

fomento del hábito lector (escue las, 

bibliotecas e instituciones munic ipales) y a 
todos aquellos sectores y poblaciones 
vinculados a ellos. El Programa propone 
una metodología de trabajo coordinada y 
cooperati va entre maestros, profesores, 
bibl iotecarios, perso nal del ayuntamiento y 



otras personas del municipio relacionadas e 
implicadas en la promoción de la lectura. 

¿Qué tipo de actividades se realizan 
en el marco de PBE? 

Todas las actividades que se enmarcan 
dentro del Programa Bib li oteca-Escuela se 
caracteri zan por mostrar la lectura como 
una opción cultural de libre elección y 
atractiva. El plan está fo rmado por 
actividades lúdico-culturales relacionadas 
con el fomento de la lectura que intentan 
siempre enlazar todos los ámbitos 
involucrados para crear sinergias y 
multiplicar e l efecto que cada uno de ell os 
puede ejercer, por separado, entre los 
usuarios. Este efecto multipli cador depende 
en gran medida de la implicación y 
coordinación que se estab lezca entre los 
propios agentes del municipio (maestros, 
bibliotecarios y personal del 
ayuntamiento), por lo que PBE nace desde 
un primer momento con la intención de 
propiciar el trabajo conjunto y, con el 
tiempo, consolidar los lazos y las vías de 
colaboración. 

En este contexto, e l desarrollo del 
Programa Biblioteca-Esc uela pasa por la 
organización de múltiples actividades entre 
las que se encuentran las propuestas por las 
fichas pedagógicas del Plan de Animación 
Lectora [véase recuadro en p. 57] , las 
acciones de animación con actores 

conocidas como "Mafianas de Fábula", las 
actividades con MagoAzul en las aulas, el 
Concurso de Creación Le@-Lectores 
Acti vos para alunmos de Primaria y 
Secundaria, los baúles con diversas 
tipologías de libros que se encuentran en 
las aulas, las visitas a la biblioteca, las 
actividades de animación con actores en la 
biblioteca para los más mayores, el 
espectáculo de la Noche Mágica, e l juego 
interacti vo de Mi Ciudad en un Juego .... 
Un amplio y diverso abanico de 
actividades que se reali zan desde diferentes 
ámbitos pero que siempre tienen la 
posibilidad de conectarse con el resto. 

Has citado a un tal MagoAzul como 
eje de algunas de las actividades que se 
realizan en el aula ... 

Sí , MagoAzul es un personaje principal 
en el Programa Biblioteca-Escuela; un eje, 
como tú bien has di cho. Se trata de un 
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El Concurso de Creación Le@-Lectores Activos premia la creatividad de los alumnos 
en tres modalidades: Ilustración, Relato y Web 

personaje mágico que vive en el país de los 
libros y que aparece en prácticamente todas 
las acti vidades que se llevan a cabo con 
alumnos de Primaria. MagoAzul cumple 
una doble función, como hilo conductor y 
unifi cador entre las acciones, por una parte, 
y como agente moti vador para presentar de 

forma más atractiva las diversas 
propuestas, por otra. Durante los años de 
desarro llo de PBE, la fi gura de MagoAzul 
se ha convertido en unos de los elementos 
con más fuerza del Programa, ya que no es 
sólo un personaje que aparece de forma 
gráfica O se menciona, sino que además se 
encarna en personas reales que entran en 

las au las, se pasean por la biblioteca y 
aparecen en diferentes actos municipales 
relacionados con el fomento de la lectura. 

¿ Quién organiza el día a día del 
desarrollo del Programa Biblioteca

Escuela? 
Existe una coordinación general que se 

ll eva a cabo desde la sede de Fundación 
Bertel smann, y una coordinación local que 
se rea li za en cada una de las ciudades 
donde se desarrolla el Programa. El papel 
de coord inación loca l está representado por 
la figura del coordinador loca l, que es la 
persona encargada de organ iza r y poner de 
acuerdo a todos los ámbitos que 
intervienen en la implementac ión de PB E, 
así como de gestionar el desarro ll o y la 
reali zac ión de las diferentes ac ti vidades 
que tienen lugar en el marco del Programa. 
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¿ Qué tipo de vínculo mantiene la 

Fundación Bertelsmann con el 

desarrollo de PBE en las ciudades que 
asumen el proyecto? 

Pasados los prim eros cinco años de fa se 
piloto, durante los cuales PBE se ha 

experimentado en siete ciudades distintas y 

se ha ido adaptando en función de los 
resultados que se observaban, e l Programa 

Biblioteca-Escuela está definido en su 
totalidad y ofrece un abani co amplio y 

contrastado de posibilidades a la bora de 

ponerlo en prácti ca. El hecho de que PBE 

haya sido adoptado por diferentes tipologias 

de ciudades nos ha penniti do evaluar su 

funcionamiento en diferentes circun stancias 

y ajustarl o en func ión de las mismas. 
Ante esta situación, e l papel de la 

Fundac ión Berte lsmann - que durante la 

etapa que ahora concluye ha sido de 
estrecha tutori zación y segui miento muy de 

cerca-, se modi fica de fo rma sustancial. 

Actualmente, y durante el nuevo proceso 

de continuidad del Programa, la Fundac ión 

mantiene un víncu lo más cercano a la 
asesorí a y a la supervi sión general que a la 
monitori zación cotidi ana del desarroll o del 
Programa. El desempeño de este rol por 

pal1e de la Fu ndación, que responde a la 

voluntad de transmitir la experiencia 

obtenida a lo largo de estos cinco años a 

nuevos municipios, nos permite además de 
forma subsidiaria celti fi car que las 

acciones que se estén ll evando a cabo 

pueden denominarse Programa Biblioteca

Escuela. 
Por otra parte, la Fun dación 

Bertelsmann seguirá gestionando y 
coordinando las acti vidades conj untas entre 

ciudades (encuentros para compartir 
experi encias, por ejemplo), y representará 

para las di ferentes ciudades implicadas un 

re ferente como entidad que forma, 
promueve el interca mbi o y di funde las 

nuevas experi encias relacionadas con el 

fomento de l hábito lector. 

La primera ciudad en cumplir los 

cinco años de impla ntación del 

Programa Biblioteca-Escuela, Linares, 
ha decidido mantenerlo y se ha firmado 

un nuevo acuerdo por el cual el 

municipio asume su desarrollo. ¿En qué 

condiciones se ha efectuado el traspaso 
del Programa, integrado actualmente en 

los planes culturales del Ay untamiento 

de Lina res? 
Efectivamente, e l Ayuntamiento de 

Linares ha asumi do la tota lidad de la 

gesti ón del Progra ma y se hace cargo de 
todo el presupuesto necesario para ll evarlo 

a cabo, incorporándo lo dentro de sus 

planes presupuestari os de Educación y 

Cul tura para el municipio. 

La coordinac ión local del Programa está 

asumida en su tota lidad por los 

El desarrollo de Mi Ciudad en un Juego incluye actividades en espacios y locales públicos del municipiO 
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responsables politicos y el personal del 
Ayuntamiento, mientras que la gestión y la 
coordinación de las actividades recae en el 
Coordinador Loca l de PBE, Manuel Reyes. 
El personal técnico de Educación y Cultura 
de l Ayuntamiento y la directora de la 
biblioteca pública municipal , Felisa 

López, cumplen un papel de 
asesoramiento, gestión y ayuda 
imprescindibles, asi como el resto de 
personas implicadas (maestros, profesores, 
personal bibliotecario y demás interesados 
en el fomento del hábito lector), que 
peml iten dia a día que el Programa crezca, 
ava nce y forme parte de la vida cotidiana 
del municipio. 

La Fundación Bel1elsmann, por su parte, 
cumple un papel como agente asesor y 
supervi sor, pero sólo gestiona di rectamente 
aquellas acciones del Programa que 
superan los límites loca les de la ciudad de 
Linares y que se celebran de fonna 
conjunta con el resto de localidades: 
encuentros de formación, reuniones de 
coordinación entre municipios, etcétera. 

¡,Supone algú n cambio en el 
desarrollo cotidiano del Programa el 
hecho de que pase a manos del gobierno 
municipal : más O menos actividades, 
aplicación a todos los centros del 
municipio, participación más abierta o 
más restringida .. ,? 

A partir del momento en que el 
Programa pasa a manos del gobiemo 
municipa l se estab lece un compromiso rea l 
que el consistorio debe asumir y que se 
traduce en la firma de un convenio con la 
Fundación Bertelsmann. A partir de ahí, y 
tal como se contempla en el acuerdo, el 
Programa Biblioteca-Escuela se desarrolla 
teniendo en cuenta todos los aspectos que 
conviene personalizar con el fin de que el 
Programa se aj uste a las posibilidades y 
necesidades del municip io en cuestión. 

El hecho de que la gestión global se 
locali ce permite personali zar mucho más el 
proyecto y las actividades que se ll evan a 
cabo como parte de su desarroll o. Las 
decisiones de incrementar el número de 
actividades del Programa, o de dar cabida a 
un mayor número de centros educativos o 
bibliotecas, son decisiones que atañen de 
fonna íntegra y única al Ayuntamiento, y 
en la toma de las mismas la Fundación 
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Las propuestas y personajes ligados al Programa Biblioteca-Escuela se convierten en 
parte de la actividad cotidiana de los niños a lo largo de todo el curso escolar 

Bel1el smann se limita a cumpl ir un papel 
de asesoría técnica. Siempre y cuando no 
se desvÍl1úen las bases que inspiran y 
definen el Programa Biblioteca-Escuela 
como tal , las dife rentes dec isiones de 
modi ficación de actividades o de 
variaciones en el modo de ofrecerlas corren 
a cargo del Ayuntamiento y los equ ipos de 
trabajo que loca lmente asumen el 
Programa. 

En el caso de la c iudad de Linares, 
durante los meses que lleva el Programa en 
manos del gobierno municipa l se ha 
observado que el traspaso de competencias 
ha contribuido a reforzar e l compromiso y 
la implicación de los profesio nales loca les, 
cuya relación con el Programa es ahora 

más directa. 

¿ Cuál es la situación actualmente en 
las demás ciudades que han llevado a 
cabo el Programa en los últimos cinco 
años? 

Actua lmente algunas ciudades están 
iniciando el proceso para prorrogar el 
convenio con la Fundación Bertelsmann y 
prosegui r el trabajo conjunto, mientras que 
otras se encuentran en periodo de 
reflexión. Nuestra previsión es que a lo 
largo de l último trimestre ele 2004 la 
situación de cada una de ellas se definirá 
en su totalidad con el fin de poder iniciar 
en 2005 un nuevo periodo. Y, al margen de 
lo que suceda en estas ciudades, se 
trabajará con las nuevas poblaciones 
interesadas en incorporarse al Programa, 
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La organización de visitas a la biblioteca del municipio contribuyen a reforzar los lazos 
de cooperación entre los diferentes agentes implicados en el fomento del hábito lector 
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En el mes de julio lanzamos la 
co nvocatori a para la recepción de 

so lic itudes y hemos reci bido varias decenas 

de formulari os de municipios con los que 
ahora estamos ini ciando la ronda de 
contactos. 

¿Se han extra ído res ultados a lo largo 
de estos años, o se hará un balance a 

posteriori de los efectos del Programa'! 
Desde la Fundación Bertelsmann 

estamos prepa rando un libro co lecti vo, que 
se publicará a finales de 2004, en e l que se 

recoge un resumen de las experienc ias 

acumul adas y donde se refl ejan los datos 

más re levantes acerca de los efectos de l 

Programa, obtenidos mediante la 
rea li zación de encuestas y la extracción de 

estadísticas. Además se inc luyen 

numerosas va lorac iones globa les de las 
acciones llevadas a cabo durante estos 

c inco aiios, exp uestas en pri mera persona 

por los di ferentes profesionales que han 
tomado parte en su puesta en marcha 

(profesores, bi bli otecarios, coord inadores, 
etcétera), así como por los propios a lumnos 
de los centros en los que se ha implantado 
el Programa Biblioteca-Escuela. 

Esta publi cación no se limitará, sin 

embargo, a refl ejar la experiencia vivida a 
modo de memoria, sino que además 

co ntendrá propuestas y alternativas de 
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futuro tanto para las ciudades que han 
estado desarrollando el Programa como 

para otras nuevas que lo incorporen a sus 

planes munic ipales a patt ir de 2005. 

¿De qué forma ofrecení la Fundación 
Bertelsmann la experiencia obtenida a lo 

largo de estos años? 

Du rante los meses de jul io y agosto - los 

dos primeros del periodo de recepción de 
solicitudes para la incorporación de nuevas 
ciudades- , la respuesta ha s ido rea lmente 

ex traordinaria: a falta de un mes para el 

cierre de l peri odo, 53 ciudades del 

territori o espaiiol se han mostTado 

interesadas en PB E y han cursado la 
so li citud, por lo que actualmente nos 

encontramos en una fase informativa. 

De momento estamos informando en 

deta ll e a todas estas ciudades que se han 

diri gido a nosotros sobre el contenido del 

Programa, sus neces idades de gestión y los 

requi s itos presupuestari os. El s iguiente 

paso será concreta r las necesidades y los 
recursos con que cuenta cada una de las 

ciudades, va lorar sus pos ibilidades de 
desalTo ll o, e in ic iar los procesos de 

selección y trámites para las firmas de los 

conveni os entre cada municip io y la 
Fundación Berte lsmann . 

¿Hay una tipología de ciudad que 

resulte más apropiada para la 
implantación del Programa Biblioteca
Escuela? 

Los cinco años de desarro ll o del 

Programa han permiti do observar que 
ex isten c iertas característi cas en la c iudad 

que fa cilitan su implantación y propic ian el 

correcto desa rroll o del mi smo. Algunos de 

estos factores están re lacionados con la 
poblac ión, los servic ios y la oferta cultura l 

de que di spone el municipio. Ci udades de 
tamaño medio resultan especia lmente 

óptimas porque e l Programa puede dar 

o ferta prácticamente a la tota lidad del 
municipio y puede presentar un plan globa l 

que se incorpora en la cotidianidad de sus 
habitantes, pero la idoneidad está suj eta a 
vari os parámetros entre los que se inc luyen 
la pirámide de población, las 

in fraestructuras culturales y el potencia l 
económi co del municipio en cuestión. 

Obviamente, resulta impresc indible que e l 
munic ipio di sponga de centros esco lares y 



• 

El MagoAzul es un personaje clave del Programa Biblioteca-Escuela que no sólo existe sobre el 
papel: personas reales lo encarnan para invitar a los niños a entrar en el país de los libros 

de biblioteca pública, pero si además 

di spone de otros recursos culturales y 

educativos, los canales de aplicación y 

difusión del Programa se diversifi can y su 

incidencia es mayor. 

Otros factores están relacionados con la 

impli cación y los estilos de trabajo de los 
propios parti c ipantes. Una fuerte moti vación 

por parte de la adm inistración públ ica a la 

hora de llevar a cabo un trabajo estable que 
fomente la lectura de forma continuada 

ayuda en gran med ida a que el resto de 

participantes se sientan implicados. De 

forma paralela y complementaria, es 

imprescindible que las personas 

directamente relacionadas con las 

acti vidades a rea li zar se involucren 

plenamente, así como que por palte de la 
biblioteca, de los centros educativos y de los 

servicios municipales ex ista un fuerte interés 

por e l trabajo conjunto y cooperati vo. La 

confluencia de estos factores deri va en un 
panorama idóneo para la implantac ión del 

Programa Biblioteca-Escuela . !el 

El Plan de Animación Lectora: un libro que da mucho juego 

El Plan de Animación Leclora es una 

obra en dos volúmenes -uno para los 

alumnos del ciclo inicial de Educación 

Infantil y Primaria (de 3 a 8 años) y uno 

para los ciclos medio y superior de 

Educación Primaria (alumnos de 8 a 12 

años)- a través del cual se proponen 
múltipl es actividades destinadas a 

incentivar el interés por la lectura en los 

alumnos. 
Se trata de un completo mate ri al de 

trabajo compuesto por una co lecc ión de 

fi chas pedagógicas adaptadas a cada uno 

de los cursos escolares; cada ficha 
propone una activ idad de dos horas de 

duración a rea lizar en el au la con una 
periodicidad bimensual. Las acciones se 

distribuyen a lo largo de todo el curso 
escolar, por lo que e l Plan de Animación 

Leclora (del que próximamente se 
lanzará la ed ición cata lana) se integra de 
forma natural en la acti vidad cotidiana 
de las escuelas y se utiliza de fOl1l1 a 

complementaria dentro de las 
programaciones ex istentes. 

El objetivo genérico del Plan de 
Animación Leclora es desarrollar en los 
alumnos el placer por la lectura, un 

propósito que se canaliza a través de la 

sistemati zación de las actividades que se 

realizan habitualmente en las escue las 

ori entadas al fomento del hábito lector. 

En este sentido, la obra amp lía e l 
aban ico de actividades con nuevas 

propuestas y proporciona un espacio 
espec ífico, al margen de los de lectura 

ind ividual o co lectiva, en el que se 

refu erza el papel del libro como 
elemento di namizador y punto de p3ltida 

pa ra la realización de múltipl es 

activ idades transversales. 
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Web de las Bibliotecas Públicas del 
Ayuntamiento de Madrid 

Ya está disponible la página web de las 
Bibliotecas Públ icas del Ayuntamiento de 
Madrid (http ://www.munimadrid.cs/bibliotecas

publicas). 
,JI Bihflllt .. C6J Pub~""", Io4U"'C,¡oalCI AyVn\a4Ilerolo de M .. dlld . loIU:loU>l1 Inlerne' Explwer _ I!!lriJ 
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• Hot .. oosdelfB\ .. . ct.r rll" e!mes 

de SEPre.eRE 
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• PrÓXinas ~ClO/IES de 
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Se trata de un sitio diseñado y gestionado 

enteramente por personal bibliotecario y en 

é l, además de los datos comunes a cualquier 
página de bibliotecas, se pide la palticipa
ción de los usuarios a través de foros de 
debate, recomendaciones de libros, cuentos 

de los lectores, juegos relacionados con la 

promoción de la lectura, etcétera. Aún hay 

algunas prestaciones que no están accesibles 
tales como el "Catálogo" o "Actividades" 
que, además de acercar el programa de for

mación y promoción de lectura realizados 

por la red, posibilitará la descarga de los ele
mentos necesarios para que puedan ser rea
lizadas por cua lquier biblioteca . ~ 

Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de 
Madrid 
CI Conde Duque, 9-11 
28015 Madrid 
~915 885 715 

¿Quedamos en la biblioteca el '11 de 
septiembre? 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - , 43, 2004 

El pasado día l 1 de septiembre - fecha 
para siempre marcada en nuestra memoria 

por los atentados que sufi-i ó la ciudad de 

Nueva York en 200 1- miles de ciudadanos 

de España y Estados Unidos participaron en 
un proyecto conjunto que tuvo como objeti
vo organ izar debates y charlas en las biblio

tecas sobre la paz y las libertades civi les. 

El proyecto "¿Quedamos en la biblioteca 

el l 1 de septiembre?" trata de destacar el 
papel de las bibl iotecas como centro comu
nitario y de encuentro de la sociedad civil, 

además de buscar convertir ese día en una 
jornada de rei vi ndi cación de las Iibeltades 

civil es y la sociedad abierta. 

En España, además de otras actividades 
simul táneas rea lizadas en Madrid, Granada, 
Valencia y Zaragoza, destacó la Biblioteca 
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Pública de Va lladolid que participó en la 

ini ciativa con un programa de actividades 

que coordinó la empresa Metáfora de 
Comunicación. Para la celebración de este 
dia se contó con "armas de construcción 

masiva" ta les como música, poesía, pala
bras, teatro, nuevas tecnologías ... Palticipa

ron activamente, además de la ciudadania 

- muy comprometida en este caso-, ONGs, 

partidos políticos, sindicatos, fundac iones, 
etc. ~ 

Biblioteca Pública de Valladolid 
Plaza de la Trinidad, 2 
47003 Valladolid 
ir983 358 599 
~983 359 040 
¡;;¡ http://bpval. b c 1. j cyl. esl 



Serres abre una filial en México 

Ediciones Serres, editorial española espe
cializada en libros infantiles en lengua cas

tellana, con sede en Barcelona, ha abierto 
una fi lia l en México. El interés de esta ini
ciativa, según indica la editora de Serres, 
Poppy Grijalbo, se centra en fortalecer y 
ampl iar las líneas editoriales creadas por 
esta editoria l y extender las ed iciones por 
todos los países de babia hi spana. 

En este nuevo proyecto también partici 
pa Daniel Goldin, el que fue ra creador y 

director de las co lecc iones de libros para 

niños y jóvenes del Fondo de Cultura Eco
nómica. le! 

Ediciones Serres 
el Muntaner, 391 
08021 Barcelona 
~934145 746 
'§'934 146 581 
8.Oinfo@ed icioneserres.com 
Q http://www.edicioneserres.com 

Estadísticas de Bibliotecas Públicas 
Españolas 

Desde el pasado 28 de julio están dispo
nibles en Internet las Estadísticas de Bibl io
tecas Públicas Españolas en la dirección: 
http://www.mcu.es/bibliotecas/jsp/marcosAncho. 
jsp?id=40. 

El Ministerio de Cultura, a través de la 
Subdirección General de Coordinación 
Bibliotecaria viene impulsando desde 1997 
la cooperación con los responsables de la 
promoción y prestación del serv icio de 
biblioteca pública en las Comunidades 
Autónomas. En este marco de cooperación 
se acordó trabajar de forma conjunta en la 
recogida de datos estadísticos sobre las 
bibliotecas públicas españolas, de forma 
que se pudiera apreciar una imagen de con-

j unto, así como establecer comparaciones 
con la situación en otros países de nuestro 
entorno. 

Las estadísticas de las bibliotecas públi
cas españolas tienen el propósito de contri
buir a un mejor conocim iento de la realidad 
de este servicio público y ofrecen los datos 
recogidos por las Comunidades Autónomas 
sobre la base de un cuestionario común a 
todas ellas (formulario basado en la ISO 
2789). le! 

Subdirección General de Coordinación 
Bibliotecaria 
Plaza del Rey, 1 - 28004 Madrid 
~917 017 000 
~917 017 339 

Fallados los Premios Ala Delta y 
Alandar 

El autor Miquel Rayó, con su obra El cementiri del capitó Nemo, ha resultado ganador, 
entre 120 obras presentadas, del XV Premio de Literatura infantil Ala Delta, convocado por 
el Grupo Editorial Luis Vives. 

El jurado estuvo compuesto por Carmen Blázquez, crítica literari a; Marina Navarro, 

bibliotecaria; Ana M." Navarrete, profesora; Rafael Ca latayud, autor; M." José Gómez
Navarro, directora de publicaciones generales del Grupo Editorial y Paloma de la Concha, 
secretaria del mismo. 

Por su parte el IV Premio Alandar fue a parar a manos de Vicente Muñoz y su obra La 
fOlo de Porlobello. 

En esta ocasión el jurado lo compusieron Luisa Mora, 
bibliotecaria; Pablo Barrena, crítico literario; Prudencio 
Herrera, profesor; Ricardo Gómez, autor; José Manuel 
Gómez, subdirector general del Grupo Editorial y Paloma 
de la Concha. le! 

Edelvives 
Xaudaró, 25 - 28034 Madrid 
W913 344 883 y 913 344 882 
eDdediciones@edelvives.es 
Q ht1p://www.edelvives.esl 
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Días de libros. Antología de humor 
gráfico y lectura 1978-2003 

Una de las exposiciones itinerantes que 
viene ofreciendo la Fundación Germán Sán
chez Ruipérez es la dedicada a la atención 
que algunos humoristas gráficos (Forges, 
ldígoras, Máx imo, Mingote ... ) han dedicado 
al libro y a la lectura en las viñetas humo
rísticas que publican los más importantes 

med ios del país. Se trata de Dias de libros; 
una muestra que reúne dibujos sobre el 
hecho socia l de la lectura, los libros y el 
fomento de la lectura aparecidos entre 1978 
y 2003 . Ésta pudo visitarse desde el pasado 
Día del Libro hasta el 14 de mayo en el Cír
culo de Bellas Artes (Madrid) y ahora se 
prevé que recorra otras loca lidades españo
las cosechando el mismo éxito. Además COIl 

el mismo nombre, y recogiendo esas viñe
tas, la Fundación ha editado recientemente 
un libro que los bibliotecarios y usuarios no 
deberían perderse. ~ 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
Paseo de Eduardo Dato, 21 
28010 Madrid 
til'917 002 840 
~917 002 858 
eDfgsr.madrid@fundaciongsr.es 

Cuéntame Europa, actividad de 
animación de la Biblioteca Municipal 
de Peñaranda de Bracamonte 

En la Biblioteca Municipal de Peñaranda 
de Bracamonte (Sa lamanca), durante el 
periodo comprendido entre el 12 de julio y 
el 13 de agosto, se ha llevado a cabo la acti
vidad denominada Cuén/all1e Europa. Lo 
que se pretendía en esta ocasión, aprove
chando la reciente incorporación de diez 
nuevos países a la Unión Europea, era acer
car a los usuari os participantes las otras 

nia; 4' semana: República Checa y Estonia; 
5' semana: Romances y fl ores); se ha rea li
zado el ta ller infantil de plastilina "Cons
truimos Europa" y el juego por equipos "De 
país a país". 

Los profesionales de la biblioteca, como 
complemento a la actividad, han distribuido 
dos guías de lectura - una infantil y una para 
adu ltos- con referencias bibliográficas y 

miradas posibles que llegan desde estos recursos web sobre este importante hecho 
lugares. Se buscaba aprender entre todos de la reciente historia europea. ~ 
cómo y cuántos somos los europeos. Unir 
cuentos y tradiciones en una animación de 
palabras y juegos. 

Durante esas cinco semanas se han con
tado historias de estos nuevos países (1" 

semana : Chipre y Malta; 2" semana: Letonia 
y Polonia; 3;' semana: Es lovaquia y Eslove-
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Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
Plaza de España, 14 
37300 Peñaranda de Bracamonte - Salamanca 
til'923 541 200 
~923 541687 
ElDfgsr.pdb@fundaciongsr.es 



Campaña Un millón de socios de la 
Diputación de Barcelona 

El Servicio de Bibl iotecas de la Diputa
ción de Barcelona ha organizado una cam
paiia de di fusión para celebrar que a fina les 
del 2003 se expid ió el carné 1.000.000. Esto 
significa que la Red de Bibliotecas Mun ici
pales de la provincia de Barcelona tiene 
actua lmente más de un millón de usuarios 

activos que utilizan los servicios de présta
mo, más de un 20% de la pob lación. Hay 
que tener presente que durante 2003 las 
bibliotecas de la Red recibieron 12,5 mi ll o
nes de visitas y efectuaron 8,6 mi ll ones de 
préstamos, lo que supone un aumento de 
26,4% frente al año anterior. 

Para esta campaña se han editado calte
les, adhesivos de pared, libretas y pegatinas 

con el lema "Ja som un mil ió de socis" (Ya 
somos un mi llón de socios), una cifra real
mente impOltante, que significa que los 
usuarios de las bibliotecas han superado con 
creces a los socios de l Ban;a y a los del Club 
"Super 3", entidades emblemáticas en Cata

luña. 
Los materiales de la campaña se han 

repartido entre las 164 bibli otecas y 9 
bibl iobuses; los espacios interiores de las 
bibliotecas lucen carteles y adhesivos con el 
lema, y los usuarios son obsequiados con 
libretas de notas, en la cubierta de las cuales 
se observa un plano con todos los mu nici

pios que di sponen de biblioteca. 
Durante la campaña se ha hecho hincapié 

en la importancia de sacarse el carné. Ade
más de dar opción al préstamo de todo tipo 
de documentos y a la consulta gratuita de 
Internet en las bibliotecas, permite obtener 
ventajas en el mundo de la cultura, como 
por ejemplo descuentos en la compra de 
entradas en un buen número de cines, tea
tros y museos, así como adquirir ciertos pro

ductos con descuentos. 
Paralelamente se ha hecho una campaña 

de prensa, con anuncios en revistas y perió

dicos. 
La campaña se ha reforzado con dos 

expos iciones. La primera : La Xarxa de 
biblioteques 1915-2004: una historia que 
mira al jiltur, que hace un recorrido por la 

historia de las bibl iotecas de la Red, en las 
que la Diputac ión de Barcelona ha tenido 
un gran protagonismo: durante las dictadu
ras del siglo pasado asumiendo una labor 
de suplencia, y ahora cooperando con los 
ayuntamientos para impulsar unos centros 
que den respuesta a las exigenc ias infor
mativas y de lectu ra de la sociedad actual. 
La segunda exposición: Les Biblioleques 
Populars, en la Pau i en la Guerra (Las 
Bib liotecas Populares, en la Paz y en la 
Guerra) trata básicamente de las bibliote
cas en la época de la Segunda República, 
la Guerra Civil y la postguerra. ~ 

Diputación de Barcelona 
Servei de Biblioteques 
W934 022 545 
Q http://www.diba.es/biblioteques 
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Guías de lectura 

La Biblioteca Pública de Va lencia, apro

vechando qu e "e l ve rano es e l mejor 
momento para la lectura", ha elaborado una 
guía de lectura para el público infantil y 

j uvenil con Llibres per a l 'estiu. Se trata de 

un li stado de referencias bibliográficas de la 

Sección Ln fa ntil y Ju venil de la Biblioteca 

actua lizado a 10 de junio de 2004 y acom

pañado de ilustraciones. 

Biblioteca Pública de Valencia 
CI Hospital, 13 
46001 Valencia 
ir963 519 996 
ElDbpv@gva.es 
Q http://www.gva.es/bpv 

Ahora nos toca habl ar de una preciosa 

guía rea li zada por la Red de Bibliotecas 
Municipales de Salamanca. Con el título De 
Oriente o Occidel1le y distribuida el pasado 
mes de julio, se trata de un li stado de libros 
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para distintos grupos de edad (de 4 a 6 años; 

de 7 a 9 años; de lOa 12 años y de 13 a 15 

permanec ió en la secc ión infantil de la Red 

todo el vera no y que daba a conocer una 
literatura aún poco conocida en Occ idente. 

Red de Bibliotecas Municipales 
Paseo de Los Olivos 10-22 
37005 Salamanca 
ir923 282 069 

1ll>923 282 835 
16b-biblio@aytosalamanca.es 

El mundo en lUs monos es el nombre de 

una ex pos ic ión itinerante que el Centro 

Internac ional del Libro In fa ntil y Juven il de 

la Fundac ión Germán Sánchez Ru ipérez 

dedica a los libros in formati vos y otros 

recursos documentales de sim il ares caracte
rí sti cas. 

Con el mi smo título se ha publ icado una 
pequeña guía didáctica que ahonda en las 

peculiaridades de este tipo de material a tra

vés de la descripción de algunas propuestas 

a realizar en centros escolares, bibliotecas, 

etcétera. La autora del texto es la profesora 

de la Facultat de Biblioteconomia i Docu
mentac ió de la Uni vers itat de Barcelona y 

experta en bibl iotecas escolares, Móni ca 

Baró. Ésta ha elaborado un texto directo y 

muy co nciso, que permite a cualquier 

medi ador ponerse las pilas respecto a este 
instrumento librari o perfectamente desarro

llado a nive l editoria l, pero poco conocido y 
utilizado en e l día a día de l aula. l2l 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
Centro Internacional del libro Infantil y 
Juvenil 
CI Peña Primera, 14-16 
37002 Salamanca 
ir923 269 662 
Q http://www.fundaciongsr.es 

a110s) en los que la cultura y las tradi cio
nes de China, Japón, Tibet, Nepal y otras 
civili zac iones milenarias son protagonis
tas. Es un trabajo con un disel10 muy 

bonito - basado en juegos producidos con 

papeles transparentes y letras chinas- que 
in vi ta a l usuario a adentrarse en este 
mundo de posibil idades lectoras. 

EL 
E TUS 

OS La guía acompañó una exposición de 
libros de autores, ilustradores con temas 
relac ionados con la literatura oriental que 
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Las bibliotecas de Córdoba con 
Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Transexuales 

El Servic io Municipa l de Bibliotecas de 

Córdoba (SM BCO) ha colaborado con la 

Asoc iac ión COLEGA en sus j ornadas por 

los derechos de Lesb ianas, Gays, Bisexual es 

y Transexuales que se celebraron en Córdo

ba a fin ales de junio. Concretamente la par

ti cipación bibliotecaria se ha co ncretado en: 

Una ex pos ición bibliog ráfica sobre 

homosex ualidad. Muestra realizada en la 
Bibli oteca Correde ra sobre e l fon do 

bibliográfi co y hemerográfi co di sponible 

en los centros bibliotecari os de Córdoba. 

La ex posición estuvo fonnada por revis

tas, monografias, ensayos y obras litera

rias, directa o indirectamente re laciona

das con la temáti ca homosex ua l. 

Publi cación de la guía de lectura: HOll1o

sexualidad: guía de recursos bibliográfi

cos ell Córdoba. Esta guía, elaborada con 
los fo ndos documentales de la expos ición 

y otros, pretendió ser una herramienta de 

acceso a la in formación sobre homose

xua lidad contenida en los documentos de 

las bib liotecas de Córdoba, fac il itando 

in formac ión de la di sponibili dad de 

ejemp lares en los di fe rentes centros, as í 

como su cód igo y s ignatura. La guía se 

ha colgado en la Web de l Servic io Mun i

c ipa l de Bibli otecas (http ://biblioteca . 

ayuncordoba.es/GuíasLcct/ghomosx.pdf) . 
Cuentac uentos " Respeto a la divers idad": 

Dirigido a los nillos, se o frecieron sesio

nes de cuentac uentos co n e l objeti vo de 
trabajar el respeto a la divers idad. ~ 

José Joaquín Marin Lozano 
Biblioteca Arrabal del Sur 
Centro Cívico Municipal Complementario 
Arrabal del Sur 
C/Santo Domingo de Guzmán, s/n 
14009 Córdoba 
'«957760320 
éVbiblioteca.sur@ayuncordoba.es 
Q http:/ /biblioteca.ayuncordoba.es 

Internet 
para bibliotecarios 

TRAZOS 

CURSOS ON-LINE 

• Introducción al entorno Internet 

• Información e Internet 

• Servicios de la Biblioteca en Internet 

www.ebib.org/formacion 

plataforma de e-elearn;ng de 

Fundación 
Bertelsmal1ll 

Pg. Picasso, 16 • 08003 BARCELONA • Tel . 93 268 73 73 • Fax 93 26871 73 
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REFLEXiÓN 

¿Porqué los jóvenes leen 
mal? 

"Lo qlle me I/wravilla de los libros que me gustan es 'l ile me 

abrell puerras. me muestran rincones que yo l/O cOllocia de m; o 

que tenia miedo de explorar, Yes que es buello ser capa: de abrir 

fas propias puertas" 

AnlOnio Lobo Alltunes 

¿Por qué le alarma a una 
sociedad que sus jóvenes no 
lean? 

En la encuesta sobre hábitos lectores y consumo 
de libros en Colombia (Funda lectura, Cerlalc, Cáma

ra Colombiana del Libro, 200 1) los jóvenes no apa
recen como buenos lectores. La gran mayoría apare

ce en la franja de los "no lectores habituales" (2 1 %). 
Y su consumo de libros por año genera preocupación: 

I libro/ año (que incluso puede ser el texto escolar). 

Las respuestas "No me gustan", ''No los entiendo", 
" Prefiero gastar el ti empo libre oyendo música", son 
recurrentes en la franja 12- 17 años. 

La tendencia según la cual leen incluso más los 
niños que los jóvenes aparece no sólo en Colombia, 

s ino en gran parte de países europeos. Un estudi o de 

2003 en España concluye: "Es ev idente la preocupa

ción por la tendencia a la baja de los índices de lec

tura de libros, especia lmente entre la poblac ión más 

Taller literario Ojos de poeta 

joven". En la Encuesta Nacional de Cultura de 
Colombia (2002), sin embargo, de palie de los jóve

nes encuestados hay una actítud prospectiva que es 

positiva: "Nos gusta ría leer más", 
En consecuencia no podemos - a veces se hace

hablar de un franco di stanc iamiento de los jóvenes 

hacia los libros ni concl uir que la cultura audiovisua l 

o Internet los atrapó vo lviéndolos analfabetos funcio

nales, dominados por las nuevas tecnologías. "A utís

tas, ígnorantes y c iegos", según los definiera en un 

acre comentario un noveli sta francés. En nuestro 

medio, a díferencia del español , por citar un caso 

europeo, no hay políticas públicas que estimulen la 
c irculación ni promoción de los libros y el sistema 

escolar no es particularmente el espacio propicio para 

generar en los adolescentes acercamiento o construc
ción del hábito lector. 

Muchas escuelas y colegios carecen de li bros, de 

bib líoteca, de bibliotecario, de docentes lectores 

habituales. El hogar tampoco es el lugar de origen de 

una actítud lectora. Según la encuesta citada a l 
comíenzo, el 85% de los co lombianos, tienen menos 

de 5 libros en su casa: la mayoría textos escolares, 

libros de referencia, atlas, libros de colección o libros 
vieJos. 

Apenas hasta hace dos años, el Plan Nacional del 

Libro y Bib liotecas, promovído por la Presidencia de 

la República y e l Ministerio de Cultura, empezó a 

dotar las bibliotecas municipales, pero incluso todos 

estos esfuerzos parecen insuficientes para enfrentar 
la cruda realidad: el nllestro no es un país lector. Yen 
el caso de los ado lescentes es todavía más claro el 

diagnóstico: a nadie, o a casi nadie, le importa su 
construcción como lectores. 

Si bien no contamos con un estudio fiable que nos 
ayude a entender la actitud de los adolescentes frente 
a la lectura (otro vacío: no hay investigación acadé
mica o empírica sobre el tema), nos toca, forzosa

mente, lanzarnos al campo de las inferencias e inten-
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tar escribir un perfil idea l de nuestros chicos y ch icas 

como lectores. Hay algunas concl usiones - netamen

te provisionales- que se pueden saca r (espero no ser 

demasiado atrev ido): 

Los jóvenes si leen y escriben. Que no muestren 

interés hacia lo que el sistema esco lar ex ige escri

bir y leer, es otro asunto. 
Los jóvenes carecen de espacios de diálogo y de 

información (p ublicaciones, programas de radi o, 
de te levisión, Internet, etcétera) para hab lar con 

los adultos o con sus padres sobre libros escritos 

para su franja. 
El medio escolar: muchos profesores, con su acti

tud enfermiza de ob liga r a leer " los clásicos" 

están fomen tando animadversión hacia los li bros 

y la lectura. 
Es necesario entender de una vez por tódas que 
los j óvenes de hoy conviven con diversas tecnolo

gías de informac ión (la telev is ión, e l ci ne, los 

videojuegos, Internet, la radio). El libro ya no es 

el objeto sagrado de info rnlación que fue para dos 

generaciones atrás. 

Si ex isten opc iones de diálogo y de acercam iento 
sincero con los adultos, no autoritaria ni basada en 
argumentos del típo " lea para que no se vue lva 

idiota", podría empezar a construirse entre los 

ado lescentes una actitud más atenta hac ia la lectu
ra de los libros y revistas. 

Cada joven es un lector ún ico y resemanti za de un 
modo personal lo que lee. Los jóvenes -8n un sen
tido- no son " lectores críti cos", objetivos, pues lo 

que buscan en los libros es un "yo" sincero que les 
hable a "e llos" como suj etos exc lusivos. 

No hay canon de lectura ni de li bros entre los ado

lescentes. Puede ser tan emb riagador - y decir 

tanto- Pau lo Coelho como Franz Kafka. Es labor 
de los med iadores de lectura - el docente , biblio

tecario- ayudarlos a avanzar en la ca lidad de sus 

lecturas y a construirse como lectores adul tos. 

Los adolescentes nunca olvidan un buen docente 

o un bib li otecari o que les abre las puertas a la lec
tura. 

Los jóvenes, la realidad y sus . 
escenanos 

En este momento un muchacho le dispara a otro 

en una comuna del di strito de Aguablanca, en 

Ca li. 
Un joven desplazado, con el corazón destru ido y 

la ira más absolu ta en e l corazón, planea vengar la 

muerte de su padre. 
Una ado lescente guerrill era lee un libro que por 

casualidad cayó a sus manos. Sueiia en que otros 

de sus compañeros tengan oportun idad de leer ese 

libro fa scinante que e ll a lee. 

Una jovencita le presta a otra la novela Eso no lile 

lo quila nadie de Ana María Machado. Le dice: 
"Súper, hermana". 

- Un muchacho que asiste a una conferencia del 

escritor co lombiano Efraim Medi na ( 1) levanta la 

mano y le di ce: "Su libro Érase una vez el amor y 
/Uve que mararlo, me cambió la vida". Yo, que 

tamb ién asisto a la misma conferencia, no pido la 
palabra y gri to: " i Ese libro es una mierda !" Los 
jóvenes se me vienen encima a comerme vivo. 

REFLEXiÓN 

65 EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 143, 2004 



REFLEXiÓN 

Una adolescente, que sospecha estar embarazada, 
refl ex iona sobre un pasaje de Deshojando marga
ritas de Walter Ri so (2). Hay algo en esas tres

cientas palabras que la detienen a tomar una deci
sión. 
Un joven de qu ince años, que desertó de un grupo 
param ili tar y ahora se encuentra en un hogar de 
refu gio de l ICBF (Insti tuto Colombiano de Bie

nestar Famili ar) en un plan de re in tegración a la 

sociedad, oye fasc inado cómo la espec ialista en 
literatura j uvenil e infa ntil Beatriz Elena Robledo 

le lee La hija del espantapájaros de Maria Gripe. 
Llora cuando Beatri z dice: "Tennilló". 

En una aula de clase mientras la profesora de espa

ño l ordena leer El Quijote pa ra dentro de 15 días y 

extractar los personajes pri ncipales y secundarios, 

los temas claves, el tiempo y el espac io, y hacer un 
comentari o escrito sobre la obra, una adolescente 

le pasa a otra por debaj o del pupitre JI/ven tlld en 
éX/asis de Carl os Cuauthémoc Sánchez (3). 
Un adolescente que sabe qu e no podrá terminar la 

secundaria porque ha muerto su madre, quien sos
tenia la casa, mira a través de una ventana hacia la 
ca ll e. Pero en verdad está mirando hac ia dentro. 

Mientras que un ado lescente está fre nte a un tele

visor concentradísimo intentando que no muera su 
personaje del videoj uego, otro que hace una pausa 

en su lectura de El retrato del artista adolescente, 
10 mira, lo mira. 

La hora de las propuestas 

No podemos quedarnos en la mera enumeración 

de los problemas o del di agnóstico, sino que es nece
sari o que pasemos a una fase prospectiva de trabajo. 
Algunas de mis propuestas en favor de construir una 

cul tura lectora en los jóvenes son las sigui entes: 
Hacer una re fl ex ión sistemática (que puede ser 

una encuesta acompailada de análi s is) sobre la 

forma como los jóvenes se están acercando a los 
libros en el sistema esco lar. 

Determinar a través de un Decálogo (a mí me 

gusta mucho e l número 10) el modo como el aul a 

y la biblioteca esco lar y la pública pueden signifi
car un espac io de li bertad y de acercamiento 
reconstructi vo a la lectura . Se incluye aquí la idea 
de hacer un Rincón de lectura para los jóvenes en 
cada co legio y en cada bibl ioteca. 

Elaborar los perfi les de lectura de la heterogénea 
ga ma de adolescentes . 

Reconocer las rutas cultura les a partir de las cuales 
los jóvenes se pueden acerca r a los libros conside
rando que los adolescentes son seres en construc
ción (no niños, pero tampoco adu ltos), que inten
ta n confi gura r su identidad. Esta identidad - frente 
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a sí mismos, y frente a la rea li dad- puede adqu irir 
un a d imensión críti ca si está en d iálogo con los 

li bros y si hay mediadores (el docente, el bibliote
ca ri o, los padres, un li brero) que fac ilitan su acer

camiento a e llos. Un adolescente que lee es di fe
rente al que no lee; el primero tiene más referentes 

para intentar entenderse y comprender de un modo 

más críti co la realidad que lo rodea, "e l jardín que 

debemos culti var y que nos tocó en suerte", como 

dice Voltai re. 

Determinar la viab ilidad de algunas estrategias de 
pro moción de lectura en e l aul a y en la bi bli oteca. 

Co laborar en la actualizac ión del catálogo de 

libros y lecturas (fi cción y libros informati vos) 

ofrec idas a los usuarios adolescentes. 

Estimular la e laborac ión de una página web para 

promover la lectura entre adolescentes, bibl ioteca

rios y maestros de adolescentes. 

Las frases que guiaron este 
texto 

He allí. pues, alg llllos de los aspectos que ¡rararel/lOS en 
lajom ada que sigue. Únicamenfe me gustada agregar que 
los jóvenes 1/0 son marciallos y que, como /I sted o como yo, 
tienen l/!W gran necesidad de saber. l/na necesidad de 
decir bien las cosas y de decirse bien. una necesidad de 
relaros que constituye nllestra espec~ficidad hW1IC1I1C1. Tie
nen l/na exigencia poética, lino Ilecesidad de so/iar. de 
imaginar. de encol/trar sentido, de pensarse, de pensar Sil 

his10ria !;;ngular de muchacho o de muchacha dolado de 
un cuerpo sexuado y ji·ágil, de U/I corazón impetuoso y que 
duda; de pulsiones y de sentimientos cOl/tradictorios que 
integran COI/ d(ficultad. de una historia fa miliar compleja 
que muchas veces comiene lagullas. Sienten curiosidad por 
este II/undo comemporáneo en el que se ven cOl/ji·ontados 
a tanla adversidad y que les deja muy poco espacio. Tienen 
también l/JI(I gran necesidad de ser escuchados , reconoci
dos; una gran necesidad de dignidad, de intercambio, de 
encuentros personalizados. 
Michéle Petit, Nuevos acercamientos a los jóvenes y a la 

lectura. FCE, 1999 

Primero de lodo que es buello averiguar qué les gusta 
leer a los adolescentes. A muy pocos ~aquel 5%, más O 
mellaS, con sensibilidad estética que aparece ell cada 
salólI- les dice algo la gral/ literatura. Al resto l/O. Ye:w 
110 es 111010. Los gustos de lectura no tienen por qué ser uni
fo rmes y, por raro que parezca, es fillsa la idea según la 
cual la competencia comunicativa y "el buen gusto estéti
ca" solo se desan·ollan leyendo obras clásicas. Hay jóve
l/es a qllienes les dice más un libro sobre Gun 's and Roses 
o Uf/a biogrqfia sobre Marilyn A1asol1 que Cien años de 
soledad. 

Carlos Sánchez Lozano, en '¡Ocho preguntas sobre la 
lectura en secundaria", en Educación y Cultura, 

W . 42/98 

EI/ inf/umerables oportullidades se Ita diclto que la 
escuela debe ellseiiar conocilllientos socialmellle s¡gll~¡;ca

,ivos ... Se trata de promover la (lutollomía de los jóvenes 



estudiantes. Esa alllol/omía del aprendizaje se de./ifl e C0ll10 

fa capacidad del aluJ/lIlO para seleccionar y l/tilizar por si 
mismo los recursos puestos a Si l disposicióll, para e/eJil/ ir 
Sil proyecto. para trazar su ¡¡¡l/erario, para apropiarse del 
saber y para evaluar los conocimientos adquiridos. 

Roxana Morduchowicz, El capital cultural de los 

jóvenes, FCE, 2004 

II/scrito en la polémica sobre el elllpobrecilll ielllo de 
resultados -o ./i'acaso- de la formación de lectores. se 
analiza en este libro, a través de 1111 estudio de campo. el 
éxito de la literatura "clratarra" o "menor" en/re los eslu

e/iames, en CoJl!raSle eOI/ el odio que generan los lexlOS 

obligatorios dispuestos por las autoridades escolares. 
Mee/iame / /11 interesal/te análisis. pone de manijies fO las 
discrepancias entre los temas de imerés y el lel/guaje para 
los jóvenes lectores, y los de los textosfijados por el currí
culo escolar. Asimismo. cuestiolla las críticas hechas a la 
literatura "menor " para eva lllar S/f pertineJ/cia. y arroja 
un resultado sorprelldente: baj o /f l/a guia adecuada. el 
tipo de reflexión que genera este tipo de texto no d(fiere 
sustancialmente de /a que se espera obtener COII la litera
t/lra ';mayor ". Sin embargo. exisle III ID gran velllaja que 
/alilerarlfra "mellar" os/ellla sobre la "mayor ": consigue 
sill esfuerzo aquello que para los profesores de liTeratura 
es UII sueno: que losjóvell es lean . 

Introducción al libro La cultura en los jóvenes: cultura y 

respuesta , de Charles Sarland, FCE, 2004 

"Dejar /eer " es crear los cOlllexlos en los que la lec/lI
ra encuentre sentido; poner las condiciones para que ocu
rra la experiencia lectora: ayudar a que los lec tores pasen 
de las lecturas útiles 11 obligatorias a IIna leclI/l'a que les 
resulte sigllificmiva en sus vidas: propiciar el COlllacto 
con los libros y la conversación sobre lo que se lee: hacer 
del libro III I objeto lIIásfamiliar, más cerca l/O: remover los 
miedos y los/allfllsmas visibles e invisibles que siempre lo 
hall rodeado. Esto es ml/cho más efectivo que los discur
sos, los métodos didácricos o los spots publicitarios que 
proclaman la importancia de la lectllra . 

Luis Bernardo Peña, extracto de la ponencia Dejar leer 

que leyó en Guadalajara en diciembre de 2003 

¿Y porqué los jóvenes leen 
mal? 

Los jóvenes no leen mal. Están aprend iendo a leer 

y por eso requ ieren de la colaboración de los ad ul tos . 

Leer como escrib ir son aprendizajes que requi eren 
ayuda de más expertos. Estas competencias no nacen 

con nosotros . Los jóvenes -como los niños- son lec
tores heterónomos. Dependen de otro para ca-cons

tru ir los textos. Para que los jóvenes sean lectores y 

escritores autónomos requieren contar con buenos 

maestros y buenos bi bliotecari os que les ayuden a 

leer tex tos cada vez más complejos. 
Creo entender lo que pasó cua ndo, hablando con 

jóvenes sobre li teratura, me d ij eron: 
1) Sobre El Quijo/e: "Esa es la historia de un viejo 

idiota que anda con un enano para arriba y para 

abajo y no sabe lo que quiere" . 

2) Después de haber leído el primer pán'afo de Cien 
ajios de soledad ("Muchos años después, frente al 

pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano 
Buend ía había de recordar aquella tarde remota en 

que su padre lo ll evó a conocer e l hie lo") con 
estud iantes de déc imo grado uno de e ll os pregun

tó con abso luta sinceridad: "¿Y qué tiene de raro 
conocer el hielo?". 

En efecto no hubo un c/ic entre los estud iantes y 

el texto. Para que los textos sean signi fi cativos 

req uieren la parti cipación a l menos de dos personas. 
El QlI1jo/e y Cien alias de soledad podrán ser unas 

superobras maestras y todo lo "clás icas" que se qui e
ra, pero si un estudiante no está preparado para leer

las, no las comp renderá, no las disfrutará, no las 

resement izará en relac ión con su vida y su experi en

cia personal. Estar preparado para leer un texto lite

rario implica varias cosas: 

Querer leerlo. La voluntad es esencial en la lectu
ra. El deseo es esencial para construir e l placer. Si 

no hay deseo, hay represión, acomodación formal 
a una obl igación externa. Y a toda presión hay 
una reacción natural de desa fi o: no leerl o, fusil ar 

en Internet un resumen de la obra (4). 

Poseer los conocill/ientos previos para enji'entar 
el texto. Es decir, reconocer el contexto histórico 

en que surge esa obra, saber hacer lectura in fe ren

cial (leer lo que no está en e l texto sino que debe 
constru irse en la mente del lector), identifica r las 

claves estilí st icas del autor, reconocer qué inten
ciones tiene, conocer e l signifi cado de las pa la

bras que usa . 

Tener habilidades !;//gÜí.\·ticas que permitan 
saber qué hacer si 110 se emiende el/exto. Los tex

tos literari os requi eren e l desarroll o de la compe

tencia literaria. A esta competencia la ha definido 

la in vestigadora española Teresa Colomer como 
aquell a capacidad de "adq uirir la posib il idad de 
refl ex ión - practica r e l esfuerzo de re ll ex ión- que 

supone el escri to literari o, e l mu ndo autónomo 

formado exc lusivamente por la palabra estética" 

(en La Iiteratllra en la escuela. Lectura y vida, 

Buenos Ai res, 2002) . ¿Qué hacer si no se entien

de una fi gura literaria (una metáfora, una hipérbo

le)? ¿Qué hacer si no se reconoce la estructura del 
texto, si no se reconoce quién narra y cómo lo 
hace? ¿Qué hace r si no se reconocen claves inter

tex tuales? 
Tener con quien conversar sobre lo leído, Sin 

amigos, sin ca-lectores, habrá tex to, pero no fe li

cidad. Leemos para compaItir lo que leemos con 
otros. Amigo, mamá, papá, profesor, bib lioteca

ri o, qui en esté a mano y le gusten los li bros y no 

lo miren a uno como sabiondo, como bicho raro. 

Me rec uerdo a los 17 años, ex futboli sta por culpa 
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de una lesión temprana, hab lando con dos amigos 
de mi cuad ra sobre La vida es slIeiio de Ca lderón, 
recién descubiel1a en una edi ción barata de Sa lvar. 

" Hermano, qué berraquera ese mano Habla raro, a 

veces no se entiende, pero lo pone a uno a volar". 

Con esta actitud reconocía que el úni co lenguaje 

que ex istía no era ese de doscientas palabras que 

hablamos en un barrio humi lde de la Bogotá de 
1979. Había otro lenguaje - poderoso, rico, vehí

culo de la libertad verbal- proveniente de los 
libros y las novelas que podía ampliar nuestra 

experi encia de la realidad. 

La lectura no es un monólogo. No es el monólogo 

del autor del texto, pero tampoco el monólogo del 

lector. Para que haya lectura se necesita al menos que 

hayan dos contribuyendo en el acto de signi fi cac ión. 
El autor no está, pero el lector lo puede estar tergi
versando en su ejercicio de comprensión. Son los 

casos que mencioné arriba de los estudiantes que 
hi cieron un tipo de lectura tergiversada de El Quijote 
y de l primer fragmento de Cien CIlios de so/edad. 

y es que los adolescentes leen desde e l yo, desde 

el corazón, desde " lo que me dice", desde " lo que soy 

yo". Es una lectura legítima desde el narcis ismo: un 
Yo soli tario en e l mundo. Los ado lescentes esperan 

que las lecturas les digan lo que ell os desean escu
char. Sentir el abrazo del autor o autora que les está 

hablando al oído, que les dice: "Yo sé que tú sufres y 
aqu í estoy a tu lado". Desde luego que no es una lec

tura hermenéutica, no contextua li zada desde referen

tes históri cos o va loradas por otros crí ticos-lectores. 
Una jovencita, en un ta ll er reciente que hi ce sobre el 
amor en la li teratura juvenil latinoameri cana, me 

dijo: "Si me agarra en el primer párra fo, no lo suel
to". Pero lo soltará si no le dice lo que ell a espera, s i 
el autor se pone a usar Hpalabras raras" O a hablar 
como "un adul to que lo sabe todo". 
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Leer hoy bien - que es leer no desde la lectura lite

ral, sino desde la lectura crítica, la lectura correferen
cia l- implica un desafio poderoso. Enseñar a vencer 
los obstáculos que plantean los textos literarios 
(narrativos o argumentativos), es una tarea de quie

nes asumimos la tarea docente como compromiso. 

Reflexiones para el cierre 

Estos encuentros académicos deberían permitirnos 

a investigadores y a los docentes, bibliotecarios, pro

motores de lectura y demás personas preocupadas en 

el tema de la lectura en los jóvenes, refl ex ionar e 

intercambiar experiencias sobre los adolescentes 
como lectores, sus acti tudes ante los libros, las biblio

tecas, las obras y los autores literari os, sus difi culta

des para interactuar con los textos y sobre todo con 

los textos literari os, e l modo como pueden ayudar a 
encontrar en los libros nuevos referentes para confi
gurar su identidad, sus valores y su ubi cac ión en el 

mundo . 
Los adolescentes como lectores (o no lectores), su 

encuentro (o desencuentro) con ese objeto llamado 

libro (ya sea en papel o en sopOL1e digita l), su enor
me capacidad para atender a códigos audi ovisuales o 

interactivos, pero también los basados en la cultura 

alfa bética y en su soporte tradicional, los libros, 

siguen constituyendo un reto merecedor de diálogo y 
de estud io permanente. Trabajar con los adolescentes 

tiene mucho de reto y de utopía. ~ 

Carlos Sánchez Lozano 

Agradecemos el envío de fotografías a Juan Pablo Her
nández, uno de los organizadores del programa de lec
tura juvenil en Comfenalco. 

Notas 

(1 ) El'mim Medina es uno de los integrantes de la nueva ola de escritores 
colombianos. Nacido en Cartagena de Ind ias hace 34 alias, hasta la 
fecha ha publicado novelas de cul to entre los jóvenes: Emse IlIIa I'ez el 

alllor J' fUve q/le malarlo (200 1), Técnicas de maslllrbaciólI ellfre O(J{

IIUlII J' Robin (2002). Rememorando el dia de l choque entre los dos en la 
Biblioteca Lui s Ángel Arango, en una entrevista (publicada en 
wl\'\\',colombia,conúl'ntrl' \,jslas) dijo: "El otro dia en un encuentro con lecto

res apareció un la l Carlos Sánchez Lozano que la monta de critico y dijo 
algunas estupideces como que era raro venne tranquilo rrente a un 
público y no hac iendo escándalo en los bares, también dijo que mi lite
ratura era para jóvenes y lo decía en ronna pcyomliva, como si ser joven 
ruera si nónimo de estúpido cuando el sinónimo oficial de la palabra 
estupidez es Carlos S{t1lchez Lozano. Igual le dije que estaba de acuer
do con todo lo que él dijera porque la verdad soy incapaz de discut ir con 
alguien que usa camisas tan horribles", 

(2) Reconocido aulor de libros de aUloayuda, 
(3) Otro reconocido autor - este mexicano- de libros de aUlosupemción diri

gidos II jóvenes. 
(4) De aJ1i mis direrencias con la propuesta que hic ieron -en una mesa 

redonda del 6" Congreso Colombiano de Lcctura- Fabio Jurado y Mau
ricio Perez Abril de volver a establecer un canon obligatorio de lect uras 
por grados en secundllria, 



Cultura obrera en Cuba 
La lectura colectiva en los talleres de 
tabaquería 

Uno de los episodios más inspiradores en la hi sto
ria del proletariado concieme directamente a la cul

tura. Se trata de la institución de la lectura colectiva 

en los ta lleres de tabaquería cubanos. Esta acti vidad 
florec ió magni ficamente y tuvo consecuencias direc
tas; ayudó a la difusión de conocimientos y al naci

miento de la conciencia de 

clase, apoyó la causa obrera 

y la formación de asociacio
nes, fue fundamental para la 
organización gremial y la 

promoción de la prensa. Pero 
además de todos esos resu l

tados prácticos, la lectura 

colectiva demuestra uno de 

los postu lados básicos del 
anarqui smo, que la lucha por 

e l progreso económico va 
unido a un apas ionado deseo de mejora intelectua l. 

La historia de esta institución, única en el mundo, 
es por demás interesante. Empieza en 1839, fecha en 
que ll egó a Cuba e l viajero español Jacinto de Sa las 

y Quiroga. En su amena crón ica, el visitante narra el 

recorrido por la is la y la impresión que le causaron 
unos cafeta les en la región de Artemisa o San Mar
cos. Con espíritu alerta y dotes de observador, Sa las 
y Quiroga notó y lamentó "el estado de completa 
ignorancia en que se mantení a a los esc lavos". Al 
describir con minucia una de las operac iones últimas 
del café, el escogido, aporta una imagen de la habi

tación, "sumamente linda", larga, estrecha, cerrada 

con hemlOsos cri stales y bastante e levada. Estaba 

amueblada con una espaciosa mesa, a lrededor de la 

cual los esclavos escogian y separaban las diferentes 

clases de grano. Le ll amó la atención, a su entrada, el 
profundo silencio que a llí re inaba , "jamás interrum

pido". Cerca de ochenta personas, entre mujeres y 
hombres, hall ábanse ocupa

dos en aq ue ll a monótona 
ocupación. La escena le ins

piró la idea de que nada sería 
más fácil y provechoso "que 

emplear aquell as horas en 
ventaja de la edu cación 

moral de aq uellos in feli ces 

seres. El mismo que sin cesar 

los vigila podría leer en voz 
alta algún libro compuesto al 

efecto, y a l mismo tiempo 

que templase el fa stidio de aq uellos desgraciados, les 
instruiría de alguna cosa que ali viase su miseria" (1). 

No se sabe si estas tempranas ideas fu eron direc

tamente recogidas por e l conocido jurisconsulto 
Nico lás Azcárate. Pero es el caso que este político 

liberal cubano, volvería al tema en 186 1, cuando 
tenía a su ca rgo, en el Liceo de Guanabacoa, la pri 

mera tribuna política del país. En una ses ión se refi

rió a la costumbre observada por c iertas órdenes de 
religiosos de hace r que uno de sus miembros leyese 
en voz alta a la comunidad durante la comida o cena 
en el refectorio. Tal práctica le había llevado a pen

sar que algo simi lar debería ser instituido en las cá r-
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celes donde podría servir para regenerar y capac itar a 

los reos. 
Las ideas de Azcárate se apli caron , y poco tiempo 

después la lectura se implantó en las dos galeras (2) 
del Arsenal de l Apostadero en La Habana, no duran

te e l trabajo, sino al término de las labores del día, 
hora en que se leía a los presos reunidos vari os textos 

de literatura moralizadora. 
Fue en las galeras de la cá rce l donde se estableció 

la relación directa con los tabaqueros. Por entonces, 

gran cantidad de c iga rros se elaboraban en cárceles, 
cuarteles, asi los y porterías de casas. Muchos reos 

eran ciga rreros, y por aque l trabajo recibían algún 

jOll1al , retenido por la administración del penal, y 

entregado al preso al cumplir su condena. Ese dinero 
servía para engrosar un fondo destinado a la adquis i

ción de los libros para la lectura. Se sabe también que 

los prisioneros recibían visitantes, muchos de ellos 
trabajadores del tabaco, que vivían en e l barrio de 
extram uros de Jesús María desde e l estab lecimiento 

de la entonces ya extin

guida Real Fábrica de 
Tabacos de La Habana , 

y la notic ia de las lectu
ras en las ga leras se fue 

divu lgando entre ese 
sector proletario. 

Es interesante cono
cer un poco el panora

ma. Hacia 1860, la 

industria tabaquera 

cubana introducía mejo
ras en la e laboración y 

se lección de materia 
pnma, y con sus exce

lentes productos empezaba a adqu irir impOltancia 
transatlánt ica. Entre los artesanos especializados 

comenzaban a difund irse ideas sobre asociaciones, y 

la idea de implantar la lectura vino promovida acti
vamente por una importante figu ra: Satull1ino Martí

nez. Este tabaq uero, nacido en Asturias, había llega

do muy joven a Cuba, y adoptado el oficio de torce
dor; residía en Guanabacoa y era asiduo concurrente 
a las conferencias de Azcárate. Era poeta yaficiona

do a la literatura, había logrado e l nombram iento de 

estacionario en la Biblioteca Pública de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, donde de noche tra
bajaba, leía y estudiaba ávidame nte, mi entras de día 

torcía tabacos en e l taller de Pa rtagás. Allí conc ibió la 
idea de implantar la lectura en los talleres de taba
quería , pues consideraba que esa actividad contri bui
ría a la unión y a elevar el nivel moral e intelectual ele 

los tabaca leros. Era un hombre liberal de tendencia 
reform ista, y creía que la lectura , "el ángel de la sabi

duría", les "ofrecerá la copa que endu lce las horas de 
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la vida, al par que desarroll a la inteligencia, perfec

ciona el corazón y suav iza las costumbres" (3). 
Para sus fines sociales, Saturn ino Martínez, aso

ciado con un grupo de tabaqueros, creó un órgano de 
publicidad consagrado a la propaganda entre la clase 

obrera. La Aurora , con el subtítulo Un periódico 
semanal dedicado a los artesanos, apareció al cabo 

de muchos esfuerzos el domingo 22 de octubre de 
1865 (4). Eran ocho páginas de pequelias dimensio

nes. En la " Profesión de fe" se afirmaba que "no hay 

fuerza posible para detener las ideas de c ivil ización y 

progreso", se ponderaba la evolución de las ciencias 

y artes, y vislwnbraba el restablecimiento de los tra

bajadores en el rango "que injustamente se les nega

ba". Para ello había que hermanarlos con los inte lec

tuales, que eran también obreros de la inteligencia. Se 

completaba el contenido de la primera entrega con 
versos y mtícu los litera rios. 

Desde sus primeros números, el semanario mostró 

preferencia por asu ntos literarios, y alternando con 

ellos otras colul11 nas de 

cuestiones sociales. Mar

tínez, además de dir igir, 

se hizo cargo de la sec

ción "El tabaco" (5). Es 
digna de mención la cola

boración de Jesús Má r

quez, ingeniero mecánico, 

que dedicó muchos traba

jos a la ed ucación de los 

obreros. Participaban 

también literatos como 

Joaquín Lorenzo Luaces, 
Luis Victoriano Betan

court, José Fornaris, 
Antonio Sellén, Fernando Urzais, Alfredo Torroella, 

Francisco Figueroa, y una compañera, Ramona Piza

rro, que contribuía con ensayos y versos, y es la pri 
mera mujer que en la prensa cubana difundía las asp i

raciones de la clase trabajadora. 

El periódico fomentaba las agrupaciones de traba
jadores en diversas barriadas, estimulaba la forma
ción de "sociedades de artesanos" e instituciones de 
socorros mutuos, e incitaba a los obreros para que 

acudiesen a los centros de enseñanza y a las bibliote

cas públicas. La Aurora influyó directamente en la 
apertura de la escuela para artesanos dedicada a la 
instrucción primaria. Además, gestionó y obtuvo que 

la Bib lioteca de la Rea l Sociedad Económica de Am i

gos del País cambiase el horario de sus salas de lec
tura para hacerlas más accesibles a los trabajadores. 
Los resul tados de esta campaña no se hi cieron espe
rar, en un artícul o se comenta: "La Biblioteca de la 

Sociedad Económica se ve tan concurrida por los 
obreros que hacen falta sill as. Tengan miseri cordia 



del biblioteca ri o porque si no, ¿qué será de él con 

tanto sacar y meter libros en los estantes?, tendrá que 

alqu il ar un caba llito para andar all í, porque sus pies 
no resistirían 'Bien por los altesanos!" (6). 

COlTió a ca rgo de La Aurora la propaga nda para 

la implantación de la lectura co lecti va en las taba

querías, que se inic ió en e l tall er El Fígaro el 7 de 

enero de 1866. El periódico relata cómo puestos de 

acuerdo los tresc ientos torcedores que en dicha fáb ri

ca trabajaban, convinieron en que uno de ellos hi cie

ra de lector, a cuyo efecto cada operario contribuiría 

con su correspondiente cuota a fin de resarcir el jor

nal que aquél dejaba de percibir durante el tiempo 

que emp leaba en leer en voz a lta, de modo que todos 

oyesen las obras selecc ionadas mientras los restantes 

compañeros realizaban su acostumbrada labor (7). 

La posibilidad de esta institución se debi ó en 

gran parte a las condi ciones de trabajo. Los torce

dores se reunían en vastos salones, sentados unos 

al lado de los otros, en grupos de cinco a nueve, 

ante mesas especiales llamadas vapores. La labor, 

estrictamente manual, era monótona, requería des

treza manual y atención visual, pero dejaba libre la 

mente. El s ilencio del sa lón, sin ruidos de maqui

naria, permitía la conversación entre los artesanos. 

La lectura co lecti va ll egó casi como una necesidad 
laboral y vital. 

La Aurora describe una sesión: 

"Uno de los jóvenes artesanos de ese ta ll er, colo

cado en e l centro de aquell a multitud de trabajadores 

cuyo número asciende a cerca de doscientos, con voz 
sonora y clara anunció que iba a dar princ ipio a la 

lectura de una obra cuyas doctrinas tendían a enca

minar a los pueblos hacia un fin digno de las nobles 

aspiraciones de las clases obreras de todo país c ivili
zado. Y abri endo su volumen en folio mayor, empe

zó a leer Las luchas del siglo . Es imposib le ensa lzar 

como se merece la atención profunda con que fue 
oído durante la media hora que por turno le corres

pond ió leer; a cuyo término otro joven de idénticas 
ci rcunstancias tomó e l mi smo libro y continuó la lec

tu ra otra media hora, y así sucesivamente hasta las 
seis de la ta rde, hora en que todos los ob reros aban

donaron e l ta ller, con el propósi to de continuar al 
otro día en la misma práctica, como suced ió y ha 

vellido suced iendo en los demás días de la sema
na"(8). La costumbre se hizo habitua l, y pronto otros 

tall eres se apresuraron a imitar a El Fígaro. Jaime 
Partagás accedió de inmediato a la lectura, a lentando 
con frases de elogio a sus operarios. El sábado 3 de 

febrero se inauguró en su taller la primera tribu na 
levantada en una tabaquería, "con su atril para que el 

libro no sea mo lesto a l lector" (9) . Se conmemoró el 
acto con un solemne di scurso, respondido por un 
tabaquero. 

A contin uación se introduj o la lectura en otras 
tabaq uerías: Prieto en San Antonio de los Baños , 
Acosta, de Bej uca l, La Intimidad, o Ca runcho, la 
Flo r de Arri guanaga, La Flor de San Juan y Martí

nez, Cabañas. La Pil arcito, H. Upmann , Las Tres 

Coronas, El Moro Muza, La Meri diana, La Africana, 

El Ri co Habano, El Ta ll er de José Rabell. A los 

cinco meses había quedado implantada no só lo en las 

fábricas de primer orden, sino hasta en las tabaque
rías de importa ncia secundari a, numerosísimas en 

aquell a época. C iertas tabaquerías penniti eron la 
acti vidad a condi ción de que las obras fueran some

tidas a censura, en otras en cambio nadie intervenía 

en la elección de los materi ales. In icia lmente, la lec

tura se ll eva ba a modo de turno, pero esta fornla no 

preva lec ió, y a menudo, el cargo de lector vino a 

ocupa rl o alguna persona dotada de voz c lara y pro
nunciación correcta. Hubo a lguno como Nico lás F. 

de Rosas, quien sin ex igir retribución, desempeñaba 
ese puesto en la fábri ca de Guanabacoa. 

La nueva in stitución era objeto de gran curi osidad 

y no era raro ver fuera de la fábri ca a algún nutrido 

grupo de gente que junto a las ventanas escuchaba 
con atención la potente voz del lector. Los muchos 

visitantes la comentaban muy favo rablemente. 

William H. Steward, secretari o de Estado nOlteame
ricano, vísitó el taller de Partagás el 22 de enero de 

1866, impresionándole la atención de los obreros: 

"colocados en med io del océano de individuos pro

fundamente ca ll ados, el lector dejaba o ír la eufo nía 

de su acento, que trasmitía suavemente al corazón de 
los oyentes el aura evangel izadora de que está ani

mada una de las mejores obras de Fernández y Go n

zález" ( lO). 
Los periódi cos dedicaban not icias y artícu los a l 

tema, sobre todo La Aurora y El Siglo que la alen
taban, mientras otros, como El Diario de la Mari
na y El Ajiaco, la atacaban ferozmente bajo pre

texto de que propagaba e l separatismo y la revolu

ción. La potencia de esa acti vidad era reconoc ida y 

temida por algunos empresari os que desencadena

ron en su contra una fe roz campaña, prohibiéndose 
en algunas fábricas, y por fin en toda la isla, a par

tir de un decreto de la Cap itanía Genera l del 14 de 
mayo de 1866. Se ad ucía que, debido a esas lectu

ras públicas, las reuniones de aI1esanos se conver

tían en círculos políticos, y que de los periódicos 

se pasaba a libros sedi c iosos que alteraba n la 
moral y el orden público. Con la orden, quedaba 
prohibido "el distraer a los operarios de las taba

quería s con toda c lases de lectura de li bros y 
periód icos y de discusiones extrañas al trabajo" y 
se alertaba a la constante vigilancia para impedir 

esas actividades ( 11 ). A fina les del sig lo X IX, una 
nueva prohibición de la lectura dictaminó que no 
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se leyese en las ga leras "ningún trabajo subversi
vo" a la soberanía española . Sin embargo, a pesar 

de esas prohibi c iones, la lectura continuó, y se 
extendió no só lo en otros sitios de Cuba sino tam

bién a las tabaquerías de Cayo Hueso, Nueva York 
y Tampa, donde algunos caudi ll os y propagandistas 

revo lucionarios desempeñaron e l ofi cio de lector. 

Esas palestras eran lugares óptimos para la propa

ganda independenti sta. Con la instauración de la 
república en 1902, esa actividad ca li fi cada por 

Marti corno "tribuna avanzada de la libertad", con
tinuó como cata li zador en el movimiento obrero. 

Las li stas y referencias a los libros leídos son reve

ladores. Se sabe, por ejemplo, que e l primer libro 

leído en El Fígaro fue Las luchas del siglo y que en 
el taller de Partagás se leyó una Historia c/e la revo
lución ./i·ancesa, probablemente la Hisloria de los 
gironc/inos de Lamartine ( 12). Eran coti zadas las 

novelas por entregas que planteaban problemas senti
mentales unidos a cuest ionamientos sociales, por 
ej emp lo, El rey del 
mundo de Fernández y 

González, y la fa mosa 

obra de Aygual s de 
Izco, Maria, la hija del 
jornalero, un clásico de 

la cultura libel1aria. No 
fa ltaban los estudi os 

más serios como la Eco
nomia poli/ica de Flores 
Estrada, escri tor liberal, 

miembro de las C0I1es 
de Cádiz, declarado ene

mi go del abso lutismo y 

partidari o de la independencia de las coloni as. Los 
periódicos se revisaban áv idamente Se empezó con 

La Aurora, de tendencia liberal y reformista donde se 

discutían las ideas económicas contemporáneas, opi

ni ones científicas de rev istas extranjeras y mtícul os 
firmados por D. Felipe Poey, ensayos sobre organi 

zación obrera y obras literari as de autores anónimos, 
obreros, artesanos, menestra les, que aparecían en esa 

prensa con arbitrari a puntuac ión, OIt ografi a vac ilan

te, y gran conciencia proletari a. 

A partir de 1888, a raíz de la huelga de fabri can

tes, las di versas tendencias ideo lógicas di vidieron a 
los to rcedores y se se lla la una esc isión entre el 
frente anarquista y los obreros reform istas. Destaca 

en ese momento la personali dad de Enrique Roig 
San Mmtín ( 1843-89). De joven había alternado el 
trabajo en los ingenios con las tabaquerias, y pron

to ocupó un lugar importante en la prensa, inicián

dose en e l Bole/in del Gremio de Obreros , de fili a
ción anarcosindicali sta. Discrepaba con Martínez y 

las diferencias se acrecentaron a medida que iban 

EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA - , 43. 2004 72 

ganando terreno las ideas anarqui stas, cuya prensa 

ri vali zaba con e l peri ódi co de Martínez, La Razón. 
Este fue el momento que aprovecharon los anar

quistas para salir a la palestra con su propio órgano 
de opinión, El Productor, "consagrado a la defensa 

de los intereses económico-sociales" y "a la regene
ración de la clase obrera". Salió a la luz el 12 de julio 

de 1887, apareciendo los jueves de cada semana 

hasta 1889, cuando comenzó a salir dos veces por 

semana, jueves y domingos. La dirección estaba en 

manos de Roig San Martín . A partir del número 39, 

del 29 de marzo de 1888, e l periódico llevó el subtí

tulo de 6rgano o.fidal de la j Ull la cen/ral de artesa

nos de La Habana. Se componía de uno O varios artí

culos de fondo, colaboraciones fi nnadas o con inicia

les, cal1as de corresponsa les, 31tículos de periódi cos 
españoles y extranjeros, una sección de notas y noti

cias, una titulada " Indirectas" ( 13). 

El periódi co era áv idamente buscado para la lectu

ra colectiva, y por sus páginas los torcedores cono
cieron La cuestión 
social de Victor Dru ry, 

Bases cien/íf¡cas de la 
anarquía de Kropot

kin, así como su dis

curso de 1880 en Lon

dres. Allí se reproduj e

ron la "Carta sobre el 

socia li smo" d irigida a 

Lidio y fil1l1adas por 

Palm iro, seudónimo 
del anarqui sta español 
Adrián del Va lle, que 

se iban pub l icando a 
medida que se reci bía El Productor de Barce lona, 

donde aparecían originalmente. Se incluían ensayos 

de Acracia de Barcelona, de El Socialis/a de Madrid, 

y traducciones de La Révolte, y tenía una amplia 
redacc ión y conmemorac ión de los Mártires de Chi
cago. Afirma José Ri vero Muiii z que la prensa prole

tari a di fundía las ideas expuestas en el Segundo Con
greso de la Federación de los Trabajadores de la 
Región Obrera Espaiiola, celebrado en Sevilla en 

septiembre de 1882 (14). Se sabe que por entonces 

una serie de foll etos sobre anarqui smo escritos por 

José Llunas, e l director de La Tramol1lana, se di stri
buyeron en Santi ago de las Vegas y en La Habana. 

Es importante destacar la conex ión ex istente entre 
los torcedores de Cuba y los tabaqueros emigrados a 
Estados Unidos. Cayo Hueso, Nueva York y Tampa 
fueron focos de acti vidad independenti sta y centros 

de ideas anarqui stas. Por allí pasaron activistas como 
Ramón Ri vero y Rivero, tabaquero y periodi sta, co la

borador de Malt í, que emi gró a Tampa, donde fundó 
Cuba y la Revis/a de la Florida , órgano al serv icio de 



la clase obrera. Interesa tamb ién e l ana rqu ista catalán 

Adrián del Va ll e y Costa, co laborador de El Produc
tor de Barce lona. Había llegado a Cuba en 1895, 

pero se había hecho tan sospechoso a los espmloles 

que tuvo que emi gra r a N ueva Yo rk, donde fundó El 

Rebelde y asumi ó la di rección del impolta nte peri ó

dico El Des'lJertar, que apoyaba a los cubanos sepa

rati stas. Al term inar la guerra regresó a Cuba y fundó 

El Nuevo Ideal, defensor de las demandas de la c lase 

obrera y la libertad abso luta . Colaboró en Cuba y 

América, El Mundo, La Ultillla Hora , La Nació" y 

dirigió El Audaz y Pro-Vida. Fue autor de vari as 

nove las de enfoq ue social. A pesa r de las div is iones 

entre los diversos grupos obreros, la lectu ra colecti

va se mantuvo como institución obrera de los torce

dores, y s igu ió contribuyendo de manera eficaz al 

progreso de l proletariado cubano, estimulando la 

organ ización gremia l, dando a conocer las noticias 

revolucionarias y obreras. Sirvió de excelente vehí

cu lo a la propaganda revolucionaria que culmin ó con 

la independencia de Cuba, y sobre todo contribuyó 

de manera eficaz en la propagación de la cultura 

entre las masas laborales. 

Tenemos e l testimoni o directo de uno de aq ue ll os 

lectores. Se trata del joven Rami ro de Maeztu, que 

vivió en Cuba entre 1891 y 1894. Llegó aún ado les

cente, y a l deshacerse la fOltu na paterna, pesó azú

car, pintó ch imeneas y paredes a l sol, empujó carros 

de masa cocida, cobró recibos por las ca ll es de La 

Habana, fue dependiente y desempell0 mil ofic ios, 

entre ell os el de lector en una fábrica de cigarros de 

La Habana. Era un momento de su vida en que sin

tió simpatía por las ideas anarquistas y rememora a 
Kropotkin en un artícul o y en el contexto de la lec

tura co lectiva: "Era un príncipe verdadero, principal 

en todo [ ... ] fue lte de cuerpo y de al ma, valeroso, 

generoso, abnegado, austero, hospitalario, [ ... ] traba

jó toda su vida en geografia y en hi stori a, y consagró 

su mayor entusiasmo a la propaganda de su idea l 

anarqu ista. Se le metió en la cabeza desde joven que 

los hombres son naturalmente buenos, y que es la 

opresión de la auto ri dad, y toda autoridad se le anto

jó opresiva , lo que los deforma y hace ma los. Es la 

idea que antes que Kropotkin mantuvo Rou ssea u; 

pero a mí se me fig ura que a Kropotkin se le debió 

ocu rrir de prop ia meditación , y que era , más que 

idea, sentimiento, porque como Kropotk in había sido 

toda la vida bueno y recto, no cre ía que se pudiera 

ser de otra manera; y cada vez que se tropezó COIl la 

ma ldad humana, tuvo que at ribu irl a al male fi cio de 

un tirano, y la tiranía la atribu yó, a su vez, a un error 

que condujo a los hombres a nombrar gobern antes y 

a aguantarl os. 

Este era tema que nunca se discutía , ni aún entre 

sus mejores amigos, sin exa ltarse y perder la cabeza. 

Dogma central, sobre esa piedra leva ntaba su iglesia. 

Es e l supuesto que hace pos ible los porrentos de 

riqueza y amo r, cuya posib il idad nos desc ubre en La 
conquista del pan, que ha s ido e l evange lio pop ul ar 

del úl ti mo tercio del s ig lo XIX. Yo lo leí en un grupo 

de obreros asturianos y gallegos que no sab ían leer, 

en La Habana, hará unos veintiocho aiios, y luego he 

sa bido de cort ij os andaluces y extremeiios y de 

viviendas obreras en va ri as capita les donde se leía 

hace veinte mlos, a la luz de candil es de aceite, con 

la mi sma efus ión co n que yo me hab ía persuadido a l 

leerl o de que bastaba 'sacudirse las cadenas' pa ra 

verse transportado a la edad de oro en un pai saje de 

hadas, maravillas y sueiios". 

Ta n importa nte co mo esta declarac ión, y testimo

nio de la apasionante relac ión entre el movi miento 

anarquista y la cultu ra, es la refe rente a l rec ibimien

to entusiasta que tuvo la obra de Ibsen entre los obre

ros. A propósito de e ll o, rec uerda un sucedido en 

1893, mientra s los obreros torcían los cigarros en un 

salón de atmósfera asfi xiante, e l cron ista les leía 

durante cuatro horas diarias, a veces libros de propa

ganda soc ia l, a veces dramas, a veces novelas, a 

veces obras de fi losofia y de di vul gac ión científica. 

In dica que "generalmente, los libros que se habian de 

leer eran e legidos por un Comité de lectura , porque 

los tabaqueros, no los patronos, pagaban directamen

te al lector lo que querían, unos, cinco centavos; 

otros, un peso, al cobrar sus jorna les los miércoles y 

sábados". Un día, apenas comenzada la lectura, 

observó que algunos oyentes dejaban el trabajo para 

escuchar mejor, y a los pocos minutos no volvió a 

oírse ni e l chasqu ido de las chavetas a l reco rta r las 

puntas de l tabaco. 

"En la s dos horas que du ró la lectura no se oyó ni 

una tos, ni un cruj ido. Los cuatroc ientos hombres 

que habia en el salón oyeron todo e l tiempo con el 

al iento reprim ido. Era en La Habana, e n pleno tróp i

co, y el público se co mponía de negros, de mulatos, 

de cri o ll os, de espal1o les; muchos no sabían ni leer 

siquiera; otros eran míiiigos. ¿Qué obra podía emo

c ionar ta n intensamente a aquellos hombres? Hedda 
Cabler, el maravilloso drama de Jbsen. Du rante dos 

horas vivieron aquellos hombres la vida de aq ue ll a 

muj er demasiado enérgica para soportar la respetabi 

li dad y el aburrimi ento, de masiado cobarde pa ra 

aventu rarse a la bohemia y a la incertidumbre ... 

nunca di s frutó Ibsen en Cristianía de público más 

devoto y recogido" ( 16). ~ 

lit Y litvak 

Articulo extraído de Bicel, número 13, órgano de expre
sión de la Fundación de Estud ios Libertarios Anselmo 
Lorenzo (ArJfat@cnt.es I Q www.cnt.es/fat). 
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septiembre de 1889; la segunda , dirigido por Álvaro Allende, 

comprende desde el 7 de sept iembre de 1889 hasta el 23 de 

noviembre de 1890. Aleida Plasenc ia, Ellrique Roig San 
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dic ., 1960- 1,77-8. Véase también Frank Femándcz. El anar
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SIERRA BLAS, Ve rónica 

Aprel/der a escribir cartas: Los mal/I/ales 
epistolares el/ la Espmla cOl/temporál/ ea 
(/927-/945) 
Gij ón: T rca, 2003 

Verónica Sierra es una joven investiga

dora que había publicado ya algunos traba
jos relac ionados con la escritura de cartas en 
la España contemporánea, partiendo siem

pre de la concepción de la carta como prác
tica de escritura, como producto escrito, y 

no como fuente histórica. La editoria l Trea 
nos ofrece ahora su primer lib ro, un intere

sante libro que, emnarcado en la citada línea 
de investigación, versa sobre los manua les 
episto lares pub licados entre 1927 y 1945. 
Lo que en nuestro pais era casi un páramo 
hi storiográfi co está afOltunadamente dejan
do de serl o; y la autora, que lleva camino de 
convertirse en la gran especialista sobre la 

correspondencia en España durante el siglo 
XX, tiene mucho que ver con ello. 

Es éste un libro amb icioso que va mucho 
más all á de un estudio exhausti vo, que lo es, 
de los 92 manua les ep istolares que la autora 
ha loca lizado para el peri odo objeto de estu
dio. Se inscribe de ll eno dentro de las 
corri entes más renovadoras de la historia de 
la cultura escrita por el objeto de investiga
ción, por las preguntas que se hacen al 
mismo, por el enfoq ue y la metodo logia de 
análisis y por las respuestas que a lo largo 
de la obra se ofrecen para esas grandes inte
rrogantes (q uién escribe - en este caso los 
manuales-, a quien, por qué, qué, cuándo, 

de qué manera). Son las mismas preguntas 
que en el siglo XVl se hacía Antonio de 
Torquemada en su Manual de Escribiel/tes; 
y son, en definiti va, las preguntas que el hi s
toriador debe - debería- tener siempre pre
sentes cuando se enfrenta al estudio de cual
qui er objeto escrito, porque son, en definiti
va, las que le permiten no perder nunca de 
vista su conex ión, estrecha y necesari a 
conex ión, con la soc iedad que lo ha produ
cido y utilizado. 

En la presentación, también en el esplén
dido prólogo que firma Antonio Castillo, se 

Verónica SIerra BIas 

• • 
" ~ 

Aprender a escribir cartas 
los manuales epistolares 

en la España contemporánea 

(1927-1945) 

nos ofrecen una serie de reflexiones genera

les, de tipo teórico y metodo lógico, sobre la 
cOlTespondencia y la comunicación epi sto
lar, a modo de declaración de intenciones - y 
de objeti vos- que se irán cumpli endo a lo 
largo de las páginas del libro. En realidad , 
todo él es, y aq uí radica uno de sus puntos 
fuertes, un camino de ida y vuelta entre las 
reflexiones de carácter teórico y su consta
tación prácti ca, tanto a partir de los manua
les analizados y los modelos de cartas que 
presentan como también en cartas rea les de 
la época que la autora ha ido recopilando. 

Ex isten otros hilos conductores que ver
tebran de principio a fin toda la obra; así, la 
importancia dada al análi sis de los aspectos 
puramente material es y formales, como 
condicionantes de las formas de apropia
ción; el hi ncapié en seña lar cómo se esta
blecen di fe rencias de género - también de 
c1ase- a partir de esos mismos di spositi vos 
materi ales y de los di scursos nOnllati vos en 
torno a la escritu ra de cartas; la considera

ción de la mi sma como la práctica por exce
lencia de la comunicac ión escrita, y de los 
manuales episto lares como un claro ejemplo 
del proceso que A. Petrucc i bautizó como 
"democratizac ión del escrito"; la necesidad, 
precisamente por la cotidianidad y la ex ten-
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sión social de la práctica epi stolar, de esta

blecer unas reglamentaciones cuyo fin últi

mo es la asimilación por los lectores de los 

códi gos y convenciones sociales vigentes; 

y, por fin , la escritura de cartas entendida 

ta mbién como una necesidad, tan imperiosa 

en determinadas coyunturas que ll ega a con

velti rse en una "estrategia de superviven

cia". 

La obra se estructura en tres partes, dedi 

cadas respectivamente a la producción y 

difusión de los manuales, al estudio de la 
retórica ep istolar y al análi sis de los mode

los de cartas más significati vos que contie

nen. Se nos ofrece abu ndante información 

en torno a cuestiones como los autores y la 

función-autor; los tipos de manuales; los 

mecan ismos de producc ión y di stribución; 

las ilustraciones de las cubiertas; e l mundo 

de los lectores; la reglamentac ión de la 

escritu ra ep istola r y su razón de ser; la 
estructura de las caltas; el análi sis concreto 

de las normas epi sto lares; las formas de 
apropiación de los manuales, ca mbiantes 

según las di ferencias soc ial es, y las fo rmas 

de transgresión de la norma; por fin , los 

mode los epi stolares más signifi cativos, con 

ejemplos muy bien selecc ionados (caItas de 

amor, cartas de/para soldados, ca rtas fami 
liares y cartas de cortesía) y las ca racterí sti

cas, usos y funciones de cada uno de ell os. 

Toda la obra está llena de lúc idos aná lisis 
e interesa ntes conclusiones. A quien esto 

suscri be le han resultado especia lmente 

sugerente la tipología de manuales epistola

res que nos propone la autora, porque las 

variables consideradas están muy bien e le
g idas y son rea lmente signifi cati vas: la auto

ría, con un considerable número de obras 

anónimas o firmadas con seudónimos; las 

diferenc ias de género; los destinata ri os y la 

finalidad de los manua les, aspectos clara

mente interre lacionados, como muestran los 

dirigidos a los niños y los manuales para 

soldados, que adquieren en determinados 

momentos ulla considerab le carga de adoc
trinam iento ideológico y una clara función 

propagandísti ca ; y el conten ido, que perm i

te diferenc iar entre man uales generales y 

manuales especí fi cos (de ca rtas de amor, 
ca rtas fam ili ares y cartas de cortesía) . 

Interesa nte me ha parecido igualmente el 
análi sis de las ilustrac iones de las cubiertas 
de los manua les: se describen e interpreta n 
con sutil eza y, sobre todo, se nos brinda n 

76 

interesantes refl exiones teóricas en torno a 
la funció n y operatividad de las imágenes 

como representación del mundo social. Del 

mismo modo, en el apartado dedicado al 

di scurso y la retóri ca epistolares, cabe des

tacar e l análi sis de las normas y los códigos, 

cambiantes en func ión de las diferenc ias de 

clase y de género, y perceptibl es claramente 

en todos los dispositi vos materiales y for

males de las cartas. En este sentido, la auto

ra analiza minuciosamente las reglas de la 

lIIise en lexte y mise en page epi stolar, con 

un cap itulo magistra l dedi cado a la di stribu

c ión de los blancos - la escritura invisible

(" todo aquell o que sin estar escri to, signifi

ca"), que constituye en sí mi sma toda una 

representac ión de l orden social. 

En definiti va, estamos ante un libro de 

lectura obl igada para los especialistas y 

reco mendab le para un públ ico mucho más 

amplio . Habrá, como siempre, formas de 

aprop iación diferentes. Pero todos sus lecto
res disfrutarán de un trabajo sólido, docu

mentado, riguroso y ameno que, como toda 

buena investi gación, deja ab ieltos nuevos 

caminos; nadie como la autora está en con

diciones de reco rrerlo, sólo queda animarl a 

a hacerlo, en espera de nuevos y próximos 
frutos. 

Pilar Azcárate Aguilar-Amat 

RÍOS HILARlO, Ana Belén 
Nuevos horizontes ell el análisis de los 
registros y la Ilol'l/wtiva bibliográfica 
Gijón: Trca, 2003 

Este libro de la profeso ra Ana Belén Ríos 

Hilarío, que imparte la as ignatura Cata loga

ción Desc ripti va en la Uni versidad de Sa la

manca, presenta como tema principal el 

registro bibliográfico, y ana liza su situación 

actua l para tratar de aportar un análisis del 

futuro de los registros bibliográficos y de las 

normas que los gobielllan, en e l contexto de 
las nuevas tecnologías de la información 
electrónica, y recoge, de forma muy somera , 

este periodo de grandes cambios que vive el 

mundo de la catalogación. 
La autora co noce bien los procesos de 

cata logación tanto desde un perspecti va 

práctica como teóri ca, además presenta y 
defin e muy bien la term inología, en tanto 

que apOlta defini c iones claras y precisas, 

empleando con rigor la terminología , en un 
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ANA BEL~N RrOS HILARlO 

Nuevos horizontes 
en el análisis de los registros 
y la normativa bibliográfica 
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ámbito científico que hace impresc indible 
esta precisión terminológica y que impl ica 

que el libro sea muy conceptual, lo que le 

reporta una gran sol idez. 
El escaso desarrollo de la investigación 

en este área ha signifi cado que la bibliogra

fia sea fundamenta lmente extranj era, y de 

forma más especí fi ca anglosajona, ya que 

nos encontramos en un periodo de predo

minio anglosajón en la mayoría de los con
textos científicos, lo que conll eva que no 

só lo la bibliografia s ino tamb ién las pers
pectivas que presenta sean anglosajonas. 

La primera parte de l li bro trata de intro

ducir e l tema nuclear abordando el concep

to , y d istintos modelos conceptu ales, 
estructu ra e hi storia reciente de l registro 

bibliográfico. Todo ello converge hacia las 

relac iones bib li ográficas; éstas se prod ucen 
al asociarse, de algún modo, a distintas 
entidades bibliográficas, haciendo una pro

puesta de di stintos tipos de re laciones 

bib liográficas. 

Las nuevas relaciones bibliográfi cas, en 

el ma rco de los nuevos catá logos en línea, 
ha conducido a la necesidad de mod ifi ca r la 

estructura del catálogo y que ésta sea más 
so fi sticada, cubriendo las necesidades de 
los usuarios y, de forma pa ra lela, prese ntar
se con una forma mas s imple en su consu l

ta para los usuarios, o sea la simplifi cac ión 
o cata logación de ni ve l mínimo. Este pro

ceso de mayor complej idad en la estructura 
profunda y mayor si mpli cidad en la presen
tación forma l para la consul ta va a confor-

mar las aportac iones y conclusiones con las 

que se cierra esta investi gación, haciendo 
espec ial mención a los di stintos tipos de 

usuari os en sus di stintos tipos de neces ida

des. En definiti va, se abordan los prob le
mas de las normas catalográficas con auda

cia y va lentía. As imi smo, se detec tan 

numerosas anomalías o insufic iencias de 

las normas catalográficas en vigor formu

lando buenas propuestas de lo que debe o 

bien puede hacerse. Se trata, por tan to, de 
una obra de imprescindibl e lectu ra pa ra 

todos aque ll os que aborda n la catalogación 

desde sus perspecti vas teóri cas, además de 

sumarse a l conjunto de in vestigac iones que 

elevan la catalogac ión a l estrado de reco no
cimien to científi co que le corresponde. 

Rosa San Segundo Manuel 

VV. AA. 
Historia de la ediciólI y de la lectllra ell 

Esp,,'-ia (14 72- /914) 

Bajo la direcCÍón de Víctor Infantes, 
Fran~o i s López y Jean-Fran~oís Botrel 
Mad r id: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, 2003 

En los últimos ai'íos han ido apa rec iendo, 

aq ui y a llá, di stintas hi storias sobre la edi
c ión y la lectu ra. Muchas di vul gat ivas, de 

breve ex tensión, y en general con un inten

to de referir la enorme importanc ia de la 
ed ición y la lectura en la conformac ión 

tanto de la sociedad como de l imagi nari o 

co lecti vo. Hay que dec ir que es comllll , en 

la mayoría de estas historias, cierto trata
mi ento encomi ástico, y una propensión de 

indo le hagiográfi ca que presenta el hecho 

de leer como un acto muy contaminado de 
devoc ión sagrada. Ta l vez esto se deba a 

que aú n persiste la idea re li giosa de que la 

lec tura es, por si misma, una acti vidad de 

revelac ión de mu ndos y de conoc imiento 

que conlleva una necesidad de ritual , un 

culto pri vado y acaso secreto, e inc luso una 

operac ión más o menos mágica. No ca be 

duda que es así - y el lector lo sa be- , pero 
también es igualmente verdadero que los 
libros y la lectura se insertan en un proceso 

mu y complejo, industria l e ideo lóg ico, 
donde s iempre han s ido dec is ivas las 

maniobras comerciales. 

El lib ro que nos ocupa , /-listoria de la 

edición y de la leC/lira en Espcl/la (/472-
1914) se di stingue de sus predecesoras por 
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la ambición de su propuesta y por ser, pro

bablemente, el libro que con más ex hausti

vidad se ha enfrentado con el tema. Comen

cemos por el final. La bibliografía mi nucio

sa, que abarca más de 70 páginas, contiene 
un prolijo listado que no deja fu era ningún 
título que directa o indirectamente tenga que 

ver con e l mundo del libro y de la lectura. El 

cuidado con que ha sido elaborada esa 

los progresos de la alfabetizac ión y la 

voluntad no siempre concretizada ni com

partida del Estado libera l de construir una 
común cultura nac ional". Las tres partes ter

minan con un apéndice fotográfico y al final 
de cada uno de los ensayos se añade un 

documento de la época, cuyo texto refl eja el 

"espíritu" de la materia tratada. Los temas 

abordados abarcan desde la producción del 

bibliografia, presentada con una clara tipo- manuscrito en la época del libro impreso, y 

grafia , no es un mérito desdeñab le, pero lo su conservac ión en bibliotecas, hasta el 

señalamos aquí porque, aún tratándose de 

un aspecto de rigor previsible, no es dema
siado frecuente que se ofrezca con tanta 

exactitud y meti cul os idad. 

En el "Preliminar" del libro los autores 

encargados de la edi ción explican los tres 

factores fundamentales que han animado la 

confección de sus páginas y la selección de 

los más de cuarenta especialistas que han 
contribuido a su rea lización. Resumiendo 

sus palabras, estos tres factores son: una 
atención prioritaria a la base documenta l; un 

enfoque abierto desde una perspecti va inter
di sciplinar, con la contribución de historia

dores de la cultura, de la ilustración, de la 
bibliografia material, de la bibliometría, del 

libro, de la educación, de las ideas religio

sas, de la lengua, del arte, de la litera tura y 
de la prensa; y una innovadora metodología 

de aná li sis, reali zada con una sorprendente 

actualidad y apl icación para que resulte 
novedosa. 

El libro se estructura en tres grandes 

periodos que corresponden a las tres partes 

en que se divide: 1472-1680, 1680- 1808 Y 
1808-1 914. En la primera se destaca la sig

nificación de la imprenta primitiva con la 
progresiva implantac ión de la denominada 

"cu ltura impresa": el comienzo del consu

mo del libro como vehículo de las ideas. Las 

fec has se hacen co incidir con la ed ición del 

Sinoc/ial de Aguilafitente, en 1472, y se cie

rra con la muerte de Calderón de la Barca y 
la aparición del primer tratado sobre la ins
titución y origen c/el arte de la imprenta. La 
parte segunda no tiene la mi sma justifica
c ión, y atiende a una razón de orden cultu

ral: 1680 es el año de la implantac ión de los 

Austrias y 1808 se elige por el transtorno 

político y culhlral que significó para el país. 
La tercera parte, de 1808 hasta 1914, recoge 
e l desarrollo de la prensa y en él se ofrece 
"la creciente mecanización de la fabricación 

de papel y de la producc ión impresa y con 
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desa rrol lo crec iente de la prensa y la impor

tanc ia de las sociedades obreras en la crea

ción de bibliotecas. 
Resulta extremadamente dificil dar aquí 

notic ia detallada de los numerosos ensayos 

que confonnan e l libro y la multiplicidad de 

temas que ana lizan. Al tratarse de un com

pendi o tan exhaustivo, cada ensayo se pre
senta no como un estudio definiti vo, sino 

más bien a la manera de propuesta que se 

amplifica con las notas que acompañan cada 
trabajo, y que suponen una puesta al día 

sobre la cuestión. En general los autores han 

propendido a la sintesis, de modo que cada 

lector puede amp li ar su interés indagando 

en la bibliografía los títulos que más se 

adapten a su curiosidad. Y así , aunque no 
hay ningún trabajo que se podría tachar de 

innecesario, no quis iéramos dejar de men
cionar el apartado 3 de la primera parte 

dedicado a las bibliotecas, tanto públicas 

como privadas. Ese apartado lo confonnan 

tres estudios: "Historía de la formación y 

evo lución de las bibliotecas", de Ana Martí
nez Pereira, que se detiene en el cambio cul 

tural operado en la Europa renacenti sta, y en 
la aclaración de los términos biblioteca y 

librería, cuando la concepción fis ica de la 

biblioteca comienza a verse como represen

tación del Uni verso; Trevor J. Dadson, por 

su parte, expone en "Las bibliotecas parti

culares en el Siglo de Oro" los notables 
esfuerzos por encontrar y publicar los 

inventarios y catálogos que permitan una 
información fi el para el estudio de las lectu
ras de su propietario, o de su potencial inte
rés por leer los libros adquiridos; en "Los 

catálogos de libreros y editores" Juan Del
gado Casado prosigue esta investigación, 

aclarando en su párrafo final que el análisis 
de dichos documentos no estaría completo 
s in considerar, primero, e l rigor de la trans

cripción, y luego la identificación de los 

libros citados. 



Ya quedó dicho que esta Historia de la 
edición y de la lectura en Espaiia (1472-

19 14) no es una hi storia más sobre la edi
ción y la lectura, materias tan apasionantes 
como controvertidas y, a veces, de dudosa 
aplicación respecto a las consecuencias que 
se deriva n de su frecuentación para la con
formación de la soc iedad y la concepción de 

la realidad en la mente de los ciudadanos de 

las épocas objeto de estudio. Cabe conside

rar que se trata, sin duda, del mejor libro 

actualmente en circulación, que no só lo no 
debería fa ltar en ninguna biblioteca, sino 

que debería ser un libro de consulta cons
tante, pues, pese a la aridez de algunos 

temas, los autores se han propuesto y han 

logrado expresarse con un estilo diáfano, lo 

que supone una cortes ia digna de agradecer, 

y de cuya claridad e l lector sacará induda
bles consecuencias, quiero decir, dec isivos 

conocimientos. 

Francisco Solano 

Varios 

CALAPRICE, Alice (Ed. lit.) 

Querido profesor Eiustein. Corre.\jJoudell
cía entre Albert Einstei" y los "hios 
Prólogo de Evelyn Einstein 

Barcelona : Gedisa, 2003 

La c iencia parece ser que tiene la imagen 

de seriedad, complejidad y dificultad en el 

ámbi to popu lar, y puede que sea debido a la 

tradición educati va. De hecho, las ciencias 
siempre son sinónimo de mayor es fuerzo 

que las letras y al mismo ti empo están más 
va loradas socialmente. Pero este panorama 
ach¡al no tiene por qué estar reñido con sus 
aspectos más divulgati vos y anecdóti cos, e 

incluso también divert idos. Este es el obje
tivo del libro que os presentamos. Su secre

to reside en unir la ciencia a los aspectos 

humanos, como debe ser, y ofrecer un pro
ducto cercano a la vida cotidiana, donde e l 

científico se hace persona famili ar, y los 

contenidos se pueden interpretar fác ilmente. 
Querido profesor Einstein confo rma un 
volumen agradable de leer, con letra grande, 
ilustraciones, capítulos cortos e incluso una 
simpáti ca portada con e l c ientífi co adereza

do con babuchas de color azul y mirada 
benevolente. 

El libro cuenta con el s ingular pró logo de 
su nieta Evelyn Einste in que narra su rela-

ción de parentesco con su abuelo, un prefa
cio más académico de su editor Ali ce Ca la

price, y una nota dirigida a los niños. Igual
mente, se nos ofrece una detallada cronolo

gía del c ientífico y una breve biogra fí a que 
nos acerca a la parte más personal del autor 

de la teoría de la relati vidad. A continua
ción, es el profesor Robert Schu lmann quien 

nos adentra en un espacio bastante descono

cido de la obra de Albert Einstei n, como es 

su pedagogía, que ya se re fl ejó en su prime
ra declaración pública mediada la Primera 

Guerra Mundial, cuando dirigió a Alemani a 
un emotivo ll amamiento para so li c itar la 

supres ión del examen fín al obligatorio pa ra 
obtener el título de grado medi o. A través de 

unas singul ares páginas, se nos ofrecen sus 

ideas sobre el sistema memorístico, las cIa

ses obligatorias y sus in ic ios en la fís ica. 

Curiosamente, o no tanto, se nos aut"Odefine 

como "estud iante universitari o mediocre 

que a duras penas respond ía a l perfil de 
buen alulllllo ... aunque aprendí a convivir 
con mi conciencia de culpa y a orga nizar 

mis eshldi os para acomodar mi estómago 
inte lectual y mis intereses". Seguramente, 

toda una refl ex ión para rea li za r sobre los 
"buenos" y los "malos" a lumnos de co le
gios, instihltos y uni versidades achl3 les. 

El siguiente apartado reúne una recopila
ción de fotografí as del científí co desde los 

tres aiios hasta la última etapa de su vida, 
ced idas grac ias a los archi vos de la Univer

sidad Hebrea de Jerusa lén, y que nos apro

ximan a una persona normal, y nos ofrecen 

un marav il loso materia l pa ra trabaja rl o 

didácticamente. Pero rea lmente el núcleo 
central del volumen lo consti tuyen unas 
sesenta caltas que han sido selecc ionadas 
entre las muchas que recibió en su vida por 

parte de niños de todo el mundo. Rea lmente 

son una lección viva de la curios idad y pre

ocupaciones científi cas infanti les, un ele

mento que habría que di fundir y potenciar 
mucho más en todos los centros educati vos, 
donde a menudo los libros de texto no dej an 

lugar a la experimentación y el descubri
miento. Esta excelente co lección, al gunas 
en su versión ori ginal e ilustrac iones, es una 

muestra del afecto que sentían hacia e l pro

fesor Einstein, y una original enumeración 

de las preocupac iones de los a lumnos: 
H¿ Los científicos rezan?", "¿Qué sostiene el 
Sol?", "¿Se considera usted un geni o?" ... y 

un largo etcétera de cuestiones intemporales 
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que en ocasiones son contestadas por e l 

científico. El volumen term ina de una forma 
un tanto brusca con un breve epílogo, una 

bibl iografi a con una tercera pane de sus 
aportac iones en castell ano y un índice de 

nombres y materi as que nos ayudan en su 

consulta. En de finiti va, una origina l y prác

ti ca obra para destruir tópicos sobre la cien

c ia y aprox imarl a al día a día y a los hom

bres y mujeres de carne y hueso. 

Enrie Ramiro 

VlTAGLlANO, Miguel A. 
Cómo ambientar UIl cuento o /lila lIove/a: 

técllicas y recursos para escribir ficciolles 
creíbles 

Barcelona: Alba, 2003 

KOHAN, Silvia Adela 
Los secretos de la cl'eatividad: féc/liclI!J' 

para potencial' la imagillación, el'itar los 
bloqueos y plasmar las ideas 
Barcelona: Alba, 2004 

Si lln li bro ti ene sus part icularidades, 

comentar dos libros a la vez tiene su propia 
di fi cul tad , aunque en esta ocasión tiene tam

bién su razón de ser, pues forman parte de la 

mi sma colección y comparten un objetivo 
similar. Efectivamente, ambos vol limenes 

nos pueden ayudar a promoc ionar la escritu

ra en sus más di versas va ri edades. Igual

mente, ambos li bros fo rman parte de una 

serie de manuales prácti cos ideados como 

ay uda y apoyo para todos los que deseen 
dominar e l oficio de esc ri bir o lInica mente 

el gusto de hacerlo de una fo rma más senci
lla, original y completa. A través de ejem

plos, ejercic ios y utilísimas orientaciones, 

cada vo lumen cubre un aspecto concreto y 

fundamental de la creación literaria. Cada 

libro está estTUcturado en di ez pequelios 

capítul os que a su vez constan de una dece

na de pág in as con pequelios apartados escri
tos en breves párrafos y que incluyen un 

conjunto de ideas recuadradas para ca ptar la 
atención de l lector. 

En Los secrelos de la creatividad, la 
autora parte desde el proyecto inicial para 

pasar a recomendar en cada capítul o un 
tema diferente que contr ibuya a l objeti vo 
fina l: escribir en cualquier momento, recu
rrir a recue rdos, ap rovechar todo tipo de lec

turas o atrapar imágenes entre otras suge

rencias. A su vez, en Cómo ambientar un 
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cueJlto O una novela e l sistema es muy pare

cido aunque en esta ocasión p31te de la 

investigación y de la se lección de los mate

ria les para ir adentrándose en el tema a tra
vés del telón de fondo, el medio, e l eje, la 

desc ripc ión O los recursos para construir 

ahnós feras entre otros rec ursos y termina 

con ideas para la co rrección final. 

En resumen, se trata de dos obras emi

nentemente prácti cas, con inici ati vas que 

ayudarán a aquellas personas que necesiten 

o tengan gusto en escribir, y muy especial

mente a educadores y autores de nove las. 

Sin embargo, se echa en falta algu na intro
ducc ión que ayude a tener una visión de 

co njunto y, sobre todo, un capítulo con las 
conclus iones más sobresalientes. En cual

qui er caso, las obras responden a su títul o y 

muy espec ialmente a sus subtítul os : " técni
cas y rec ursos para escribir fi cc iones cre í

bles" en el primer caso y "técnicas para 
potenc iar la imaginación, evitar los blo

queos y plasmar ideas", en el segundo. Aun

que e ll o no e limine el respecti vo esfuerzo 
que requi ere toda producción literari a, segu

ro que encontraremos en ambos li bros la 
ayuda necesaria, con un lenguaj e divulgati

vo y con ejemplifi cac iones que nos pueden 
servir de mode lo. ~ 

Enrie Ramiro 
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Max BUTLEN 
Profesor y especialista en bibliotecas 
escolares y centros de documentación 

Son frecuentes, antes y ahora, los 
programas gubernamentales de dotación 
de libros para bibliotecas de aula y de 
centro, la llamada biblioteca escolar. 
Ahora, por su tamaño, destacan los 
programas de Brasil y México. El actual 
gobierno mexicano ha puesto en marcha 
un programa de creación de bibliotecas 
(27 volúmenes anualmente de promedio) 
en todos los salones (750.000) de todas 
las escuelas de preescolar, primaria y 

secundaria. También, otro de biblioteca 
central en todas esas escuelas (100.000). 
Es decir, se dota de libros no escolares al 
au la y se dota a la biblioteca central. 
Pregunta de catecismo: ¿cuáles son las 
diferencias entre una biblioteca de aula 
y una biblioteca escolar? ¿Cómo pueden 
trabajar conjuntamente? 

Las cifras de ese programa mexicano 
SOI1 impresionantes. Se enmarca en un 
contexto internac ional marcado por una 

I\lax Bu ll en (3 la izquierda de 1:1 fo tografía) es profesaren 

el Inst it uto Uni versitario de Formación par:! Profesores de la 

Acadcmi:1 de Versal lcs (Franei:.). Doctor en Ciencias de la 

Educación por la Universidad I)aris 5. se especializó en el 

estudio de las polilícas del li bro y la Icctllm. porun lado. y. por 

atTO. en el aprendizaje de la cu ltura cscri l ¡t y del dominio del 

lcngunjc. En 1989 fundó la rC\' I$I<I Argos. publicación france

sa que desde entonces se ha dedicado a las bibliotecas escola

res y centros de documentación. Ma.>: es un viejo amigo de 

EDUC,\CIÓN y BIBLIOTECA. Desde d ncolilico de eSIa rcvis\;!. 

Ya holce 14 mtos publicamos una cntrc vista con el (n" 11. 

dicicmbre 1990). En 1994 ruc tillO de los mús lIctivos parl¡ei

P¡HlICS dcl f Sim¡Jo.l'io de Cal/arias sobre bibliotecas escolare.\' 

y {/lIim{/d(}// (1 la lecl/lm y en 200 I cerró las IX JO/'lllufas dI! 

IJibliotecas I/lfim(iles y E.w:QI"res. que anualmente organiz<I la 

Fundación Gcrmún Sánchez Ruipcrcz. con 1<1 conferencia I.a 

lec(ura en la esclfe!(/ y la biblio(eca: dd poder al deseo. 

toma de conciencia crec iente sobre la 
importancia de las políti cas de lectura. 

Claro está que de un país a otro, las 

tradiciones, vo luntades, dificultades y 
logros son desiguales, pero, en mi opini ón, 
el intenso período de desarrol lo de las 

bib liotecas y la amplificación creciente de 

la ofelta de lectura que ha podido 

observarse a lo largo del siglo XX han 
hecho más ev idente la neces idad de 

reforzar o construi r redes entre bib li otecas. 

Las experi encias nacionales e 
internaciona les han demostrado con 

frecuenc ia que las bibliotecas tienen una 

completa necesidad de cooperar y trabajar 
en asociación, sea en un I11UI1J Clp IO, una 
región, un país o incluso a escala 
planetaria. El acceso a la información, a la 

cultura, a la lectura, supone recurrir a 
numerosas fuentes complementarias. 
Ninguna bibl ioteca de aula o esco lar o de 
barrio puede pretender responder a la 
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diversidad (menos aún a la totalidad) de 
necesidades de los usuarios, alumnos, 

ensellantes o habitantes. Toda lectura 
reclama otras lecturas, porque un texto 

siempre se aprecia en relación con otros 
que le preceden , lo acompañan, lo siguen, 

lo explican, lo matizan , lo modifican o lo 
contradicen. La formación literaria e 
intelectual de los jóvenes lectores 

probablemente reposa en este 
descubrimiento y esta exploración de la 
intertextualidad. Por lo mismo, las 

prácticas documental es neces itan de la 

consulta de rev istas, textos, obras y sitios 

complementarios y di spersos. El 

multimedia acentúa esto. Finalmente, ¿una 

buena biblioteca no es la que se ab re a 
todas las otras y la que da ganas de 
frec uentarlas para descubrir nuevos 

horizontes literari os, cultural es e 

informati vos? 

"¿ Una buena biblioteca no es la que se 
abre a todas las otras y la que da ganas 

de frecuentarlas para descubrir nuevos 

horizontes literarios, culturales e 
informativos?" 

Desde este punto de vista, uno de los 

problemas a reso lver es seguramente el 
de aprovechar y establecer sinergias de 

los rec ursos materiales y humanos de los 

diferentes lugares de la lectura escolar, 
pública y personal. En este sentido, la 

biblioteca de aula de ningún modo se 

opone a la biblioteca escolar, más bien al 
contrario. La biblioteca escolar, en 

principio, di spone de un fondo 

permanente, más rico y diversificado, y 
herramientas de consulta más efi caces, 

pero su misión es poner esas riquezas a 
di sposición de la comunidad ed ucativa. 
Me parece que la biblioteca de aul a ti ene 

un carácter más temporal y evoluti vo y, 
en mi opinión, ese fondo debería 

transformarse gracias a los préstamos y 
depósitos de la biblioteca escolar en 
fu nción de los temas de estudio y de los 
centros de interés del aula. Generalmente, 

el au la parece más e l lugar privilegiado 
de la lectura intensiva de los textos, de su 
anál is is y de su estudio más detenido, 
mientras que la biblioteca del centro 
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ed ucativo se presta más naturalmente a 
prácticas de lectura más expansivas. Sin 
embargo, un reparto de funciones 

semejante no es ob l igatorio. 

Muchas personas que trabajan a 

favor de las bibliotecas escolares lo 
hacen porque quieren que la escuela 

cambie, que sus métodos pedagógicos 

sean distintos. Dos preguntas: ¿a qué 
puede contribuir a cambiar una 
biblioteca en una escuela de primaria o 

secundaria"? O, al contrario, podemos 

imaginar una biblioteca en un centro 

educativo y que los métodos pedagógicos 

sean exactamente los mismos que los de 

antes de que existiera la biblioteca: ¿por 
qué'! 

Voy a responder a partir de la 

ex periencia francesa que en algunos 

aspectos quizás se asemeje a la experiencia 
española. Que cada uno juzgue. 

En Francia, la generali zación de las 

bibliotecas escolares es bastante reci ente. 
El movimiento se impuso a partir de los 

allOS 70. La creación de los centros de 
documentación en las escuelas de 

secundaria e institutos y de las bibliotecas

centros documentales en las escuelas de 
primaria ha estado muy unida a una 

voluntad de innovación pedagógica, a las 

influencias anglosajonas, al desarrollo de la 
in vestigación y de las c iencias de la 
información, a la acción de militantes de la 

educación y la cultura, y a una fuerte 
vo luntad institucional. 

En sus inicios, el desarrollo de las 

bibliotecas en la institución escolar se 

apoyó en profesiona les y responsables 

que querían renovar y transformar la 

pedagogía . Primero la biblioteca se pensó 
como un medio para desarrollar una 

pedagogia más activa , más centrada en el 
a lumno. Era manifi esta la intención de 

favorecer nuevos modos de aprendizaje y 

se fundaba en la vo luntad de desarrollar 
la autonomía de los estudiantes en la 

construcción de los saberes, en estimular 

otra relación respecto a la enseñanza, 
menos transmisiva, más constructivista. 

En el ámbito de la lectura, se ha tratado 
de amp li ar y diversifi car los soportes de 
lectura, introducir la prensa y la literatura 

contemporánea en las escuelas, dar su 
lugar a la literatura infant il y juvenil , 



apoyarse en las modernas tecno logias de 
la información y de la comunicación. 

M ientras que el asunto se basó en 
enseiiantes, investigadores y cuadros 
directivos muy motivados, esta orientac ión 

preval eció y pudo aportar resultados 

positivos; en cambio, como sucede con 

fi'ecuencia, el paso de la innovación a su 

genera li zac ión planteó problemas. 
La tentati va de generali zación se topó • , . 

con dos tradic iones escolares: por un lado, 

la de una enseñanza basada en gran parte 

en el di scurso magistral del profesor y, por 

otro lado, la de cursos muy dependientes 

del uso de libros de texto. Aparecieron 

otros obstácu los. Desde un punto de vista 

pragmático, fue necesario construir salones 
adaptados, equiparlos y, sobre todo, 

constituir y mantener colecciones 
di versificadas. La cuestión del 

nombramiento y fo rmación del personal de 
la biblioteca se planteó, pmticularmente, en 

los grandes estab lecimientos escolares. 

Todo eso exige grandes inversiones. 

Finalmente, los cambios pedagógicos tan 
profundos no se decretan y no dependen de 

una imposición , la hi storia de la educación 

nos enseña en cambio que la 
transformación de los modos de proceder y 

la bana lización de una innovación siempre 

suponen mucho tiempo y un 
acompañamiento en la formación que sea 

consecuente y paciente. 

"La generalización de la biblioteca 
escolar se topó con dos tradiciones 

escolares: una enseñanza basada en el 

discurso magistral del profesor, y cursos 
muy dependientes del uso de libros de 

texto" 

En muchas escuelas, la bib lioteca 

esco lar no se enmarcaba realmente en un 

proyecto pedagógico sino que representaba 
un enriquecim iento material , y se la recibió 
como un equipamiento suplementario y no 

como una herramienta destinada a 
acompailar a otra manera de enseñar y 
aprender. Además, e l local de la biblioteca, 
como tal , no tiene ninguna virtud mágica, 
de ninguna manera es sufi ciente para 

transformar la escuela, todo depende de la 

manera en que niños y maestros se lo 

apropien , lo hagan suyo. Los 

comportamientos y los roles pueden 

desplegarse en la bib lioteca exactamente 
igual que en una clase tradicional , y, a la 
in versa, se puede trabajar en ella por 
proyectos y en eq uipo, explora r otras 

maneras de construir los conocimientos y 

adquirir unos métodos de trabajo. 

Un bibliotecario tiene como misión 

seleccionar los fondos documentales, 

adquirirlos, registrarlos, tratar 
técnicamente ese fondo (lo cataloga y 

clasifica), los ordena en los estantes a 
disposición del público, e intenta acercar 

esos documentos a los que acuden a la 

biblioteca (por medio de actividades de 
animación a la lectura, presentación de 

libros, su propio consejo y 

orientación . . . ) y ampliar los campos de 
interés de los públicos. Sin un personal a 

cargo de la biblioteca, ¿cómo se puede 

trabajar? 
Esta es la pregunta que frec uentemente 

se ha planteado como deci siva. Sin 

embargo, la respuesta di ficilmente puede 
ser univoca. Todo depende del tamaño de 
los centros escolares y qui zás también del 

grado, del ni vel de enseñanza y de los 
proyectos loca les. En una pequeña escuela 
rural las neces idades nada tienen que ver 
con las de un instituto de bachillerato de 

2.000 allU1l1los o incluso con las de una 
escuela de 400 niños. 
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En Francia, por ejemplo, se ha destin ado 
un bibliotecari o-documentali sta 

debidamente fo rmado a todas las escue las 

de secundari a e institutos de bachillerato, 

como responsab le de l centro de 
documentación e informac ión. En cambio, 

en las bibliotecas de las escuelas de 
preescolar y pri maria no hay, en principio, 

un personal permanente. 

Remarquemos inmediatamente que la 
presencia de un bi bliotecari o

documentalista no resuelve tampoco todos 

los problemas. Su presencia no siempre 

garantiza, ni todo el tiempo, una ampli a 

apropiac ión de la estructura bi bli otecaria 

por parte del equi po de enseiiantes y una 
ampli a utilización por los públicos. Inc luso 

ha sucedido que su presencia sea 
contraproducente en el sentido de que el 

personal ensellante delegue toda acti vidad 

que dependa de la bibl ioteca en el 

bibli otecario o, en todo caso, que no se 

s iema concern ido por lo que pueda ocurrir 

en ese espac io tan di ferente de l sa lón de 
c lase. 

"Lo que importa es que todos los 

enseñantes estén motivados y formados 

en el uso de la biblioteca y que la sepan 

utilizar como punto de apoyo 

indispensable" 

Disponga el estableci mi ento escolar de 

un puesto de docum entalista o no, lo que 

importa es que todos los enseñantes estén 

moti vados y formados en e l uso de la 

biblioteca y del centro de documentación y 
que lo sepan utili zar como punto de apoyo 

indi spensab le para sus cursos O para otros 
trabaj os . También es conveniente que 

trabajen en buena armonía con el 
biblioteca ri o en torno a proyectos 

concebidos, negoc iados y eva luados 
conjunta mente. No siempre es e l caso y, 

sin embargo, la experiencia muestra qué 
aprovechable es esta cooperación cuando 

puede da rse y cómo la ausencia de recursos 
humanos es peljudicia l para el desarroll o 

de las grandes bibliotecas esco lares. 
En las escuelas de preesco lar y primari a, 

la frecuente ausenc ia de perso nal 

especia lizado plantea prob lemas de 
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supervive ncia de la biblioteca escolar cada 
vez que el fondo doc umenta l y el número 

de alumnos im plican pesadas tareas de 

gesti ón y animación, y cada vez que esas 

ta reas no son remuneradas o se apoyan en 

e l voluntariado. En ocasiones, la 

dedi cac ión de algunos profesores, la ayuda 

de los padres o la de los bibl iotecari os 
públicos de la localidad pueden permitir 

paliar de manera provisional las 

difi cul tades existentes, pero a largo plazo 

no es raro ver a las mej ores intenciones 

cansarse y agotarse el m ilitantismo. 

Admini strar, mantener, renova r un fondo 

multimed ia de más de 4 .000 obras, 
selecciona r los documentos en func ión de 

las necesidades de los públicos, proponer y 

ll eva r a cabo animac iones para todos, 
poner en marcha proyectos pedagógicos y 

culturales, abrir el loca l fuera del horari o 

esco lar para los públi cos esco lares y no 

escolares, representa un trabajo y demanda 

tiempo y profesiona li smo. Sin duda, ésta 

ha s ido una de las primeras causas de los 

problemas con que se han encontrado las 
bibliotecas esco lares. Lo que con 

frecuencia más crue lmente falta a las 

bibliotecas son los bi blioteca rios. Esta 

rea lidad raramente es tomada en cuenta por 

los responsab les de las politi cas 

presupuestari as, que s iempre tienen otras 

10.000 prioridades. Durante mucho ti empo, 

sobre todo en los pa ises latin os, muchos 
han considerado que el trabajo en 

bi bli oteca no neces itaba de una 

capacitac ión pa rti cul ar y que o bien podía 

presc indir de un personal especí fi co, o bien 

destinar esos puestos a personal poco 
cualificado o poco dispuesto. E l desarrollo 

de la fu nción de la documentac ión y el 

desarroll o de una soc iedad de informac ión 
deberían ll eva r a reconsiderar ta les 

preJuI cIos. 

Tal como veíamos al inicio de esta 

plática, el " sistema paraca idista" (es 
decir, seleccionar una colección de 

libros, adquirirlos y enviarlos a las 
escuelas) es una forma que, en no pocas 
ocasiones, adoptan los gobiernos para 
crear bibliotecas escolares. ¿ Qué opinión 

tienes de esta manera de crear 
bibliotecas? ¿C uáles son los riesgos? 

Si, ese s istema de dotación parece 

frecuente. Expertos nombrados por una 



instancia de decisión (nacional o loca l) se 
reúnen y establecen las selecciones que 

permiten equiparse a las escue las o recibir 
una colección básica reputada por su 

calidad. Yo mismo he participado en 

diversos grupos ministeriales de trabajo a 

los que se les había so licitado una misión 
semejante. 

Está claro que la elecc ión de los 

expertos es delicada y, sin duda, hay que 
estar muy atento a su capacidad profesional 

y a la complementariedad de sensibilidades 

y cu lturas, a la vez que hay que pedir a 

cada comisión que explic ite los criterios de 
elección. 

"No puede hablarse de políticas de 

lectura más que en plural, en tanto que 
los actores son numerosos y diferentes 

en su acercamiento, sus necesidades, 
sus experiencias e incluso sus intereses" 

Tales di spositivos son muy conoc idos 

en Francia y se basan en una ampl ia 
tradición de programación sistematizada de 
las lecturas y en una extraordinaria 

productividad de la ed ición del libro 

infantil y juven il. Por ejemplo, en 2002 se 

ed itaron más de 8.500 títu los 

exclusiva mente en el sector de la ed ic ión 
in fanti l y juvenil. Esta "sobreoferta" 

acarrea una gran dificultad para seguir la 

actualidad editoria l y se lecciona r dentro de 

esta inmensa producción. No hay 

enseñante que tenga la capac idad de leer 

esta montaJ1a anua l de obras y, por otro 

lado, muchos de el los conocen bastante 

mal la producción dirigida a sus a lumnos, 

y algunos ignoran aquellos textos que 

libreros, críticos, lo que podríamos llamar 
la interprofesión, consideran como las 

mejores obras en este ámb ito. Sea porque 

los enseñantes queda ron en sus rec uerdos 

de lecturas infanti les, sea porque 
habitua lmente leen otro tipo de textos. 

Además, la concentración de la edición, de 
la di nl sión y de la di stribución hace que la 
vida de la mayor parte de los libros sea 
muy corta, que queden poco tiempo en los 
estan tes de las li brerías. Muy ráp ido, 

demasiado rápido, la mayor parte de las 
obras se agotan y no se reeditan. 

En ese contexto, las indicaciones, 

recomendaciones o prescripciones de la 

institución pueden tener una función de 

incitación y desencadenar descubrimientos. 
También contribuyen a identifica r a los 

c lásicos y fac ilitar el reconocimiento de un 

patrimoni o compuesto por las grandes 
obras nacionales e in ternacionales. Sin 

embargo, yo creo que es im portante que las 

propuestas y listas sean abiertas, 

actua lizadas con regul aridad y que 

ofrezcan UIl lugar destacado a la creac ión 
contemporánea. En res umidas cuentas, esas 
co lecciones básicas pueden posibilitar crear 
una cultura literari a común en las escuelas 

de un país. En un mundo fragme ntado en 

el que la identidad se construye sob re todo 

en torno a una cu ltu ra audiovisual 

globa l izada, es impo rtante que, desde la 

perspectiva de la ciudada nía y de la 
democratizac ión del acceso a la cultura, los 

alu mnos d ispongan de referentes comunes 
que les permitan debatir conj untamente 

sobre los va lores éticos y estéticos que 

transmiten las obras literarias y artísticas. 

Con demasiada frecuencia, só lo algunos 
tienen la ocas ión de beneficiarse de esos 
encuentros fundadores gracias al capita l 
cultural propuesto por e l entorno fa mili ar y 

soc ial. ¿Acaso la escuela no tiene por 
misión ofrecer a todos la posib ilidad de 
sacar provecho de ello po r igua l? 

Sin emba rgo tales operac iones de 
dotación presentan algunos ri esgos desde el 
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momento en que las li stas se consideran 

más como mandamientos sagrados que 
como portales que abren a múl tiples 

descubrimientos, a otras listas y, sobre 

todo, a otros libros que proceden de una 
escritura si milar O que se distancian. Desde 

ese pun to de vista, las mejores dotaciones 

son aque ll as que funcionan en Red, las que 
se prestan a comparaciones e iJlcitan e 

invitan a los lectores a descubrir otras 
obras complementarias o di fere ntes, 

competan o no al mismo género, traten de 
personajes parecidos, próx imos u opuestos, 

se enmarquen en una misma co lección o 

conduzcan a explorar textos di fe renciados 
en torno a un moti vo, una simbología o 

una problemática. En suma, esas 

dotac iones son bienvenidas si se las 

considera como un pos ible punto de 
partida; por e l contrario, son rechazables 
cuando fun cionan como circuito cerrado y 
ex imen de otras explorac iones limitando a 

profesores y alumnos en programas 
espec i ri cos de lectura, sin apertura a 
nuevos horizontes. 

"En Brasil aprecié mucho mejor la 

importancia de la voz, del cuerpo, del 

juego, en la formación de los lectores y 
las prácticas de lectura" 
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En muchas ocasiones te he escuchado 

hablar sobre los llamados " grupos de 

pilotaje" , es decir, grupos de enseñantes, 
bibliotecarios, libreros, editores, que 

trabajan conjuntamente a nivel local en 

algunos municipios y regiones de 

Francia. ¿Podrías hacernos un resumen 

de lo que ha sido la experiencia de esos 
grupos, su evolución y tu evaluación? 

A mi entender, no puede hablarse de 

políticas de lectura más que en plural, en 
tanto que los actores son numerosos y 

diferentes en su acercamiento, sus 

necesidades, sus ex periencias e incluso sus 
intereses. As i, los editores, bi bli otecari os, 
libreros y ensefiantes en Francia, y en 

general en Europa, con frecuencia 
mantienen enfoq ues di fere ntes respecto a 
cuesti ones importantes como el pago de un 
derecho de préstamo en las bi bliotecas, el 
derecho o prohibi ción de fotocopiar 

documentos, el precio de los li bros . .. No 

es raro que unos y otros se opongan. Así, 
las relaciones entre los actores de las 

políticas de oferta de lectura están 

dominadas por las cuesti ones de la 
competencia, pero tamb ién por las de la 
complementariedad, ya que todos 
constituyen lo que se ll ama la cadena del 

libro (desde su creación a su di fusión), 
siendo su objeti vo común favorecer el 

desa rrollo de la lectura y la fo rmac ión de 



lectores ... Sin embargo, cada categoría 
profesional razona en función de intereses, 
referencias, sistemas de creencias y 
parad igmas especí fi cos. Todo eso reclama, 
desde la perspectiva de una mayor efi cacia, 
estructuras de confluencia, de discusión, de 
pilotaje, de coordinación y armonización 
de las ofertas de lectura, a ni ve l local , 
regional y nacional. Nuestra experiencia 
me lleva a pensar que ta les dispositivos son 
interesantes para una escuela, una ciudad, 
una región O un país, ya que no se trata de 
imponer una vía sino de intentar conciliar 

esfuerzos y gestiones. En un contexto de 
relativa crisis de la lectura y de fuerte 
competencia entre prácti cas culturales, 
semejantes di spositi vos muestran que una 
oferta de lectura mejor coordinada podría 
estructurar la demanda, mantenerla y 
hacerla evolucionar teniendo mejor en 
cuenta las prácticas culturales de los 

públicos concernidos. La indispensable 
cooperación biblioteca escolar/biblioteca 
pública ilustra bien el interés de esta 
manera de puesta en común de los recursos 
materiales y humanos; por otro lado, forma 
parte de una reflexión más g lobal 
encaminada a conjugar aprendizajes 
cu lturales y muy en concreto a la unión de 
lo cogniti vo, lo didáctico y lo cultural. 

A mediados de los años 90 te 
trasladaste a Brasil para trabajar en el 
ámbito de la promoción de la lectura. 
Tú, una persona con mucha experiencia 
en lectura y bibliotecas escolares, ¿qué 

aprendiste? 
Efectivamente, trabajé durante cuatro 

intensos años en Brasil. Mientras descubri a 
la formidab le diversidad de ese país 
continente, modifiqué sensiblemente mis 
representaciones, el horizonte de mis 
razonamientos y cultura, sobre todo 
asimilando con gran provecho los 
principios fundamenta les de los 
modern istas antropófagos brasil eños 
(Mario de Andrade, Oswald de Andrade 
[1], Tarsil a do Amara l. .. ). Aprecié muc ho 
mejor la importancia de la voz, del cuerpo, 
del juego, en la fonnación de los lectores y 
las practicas de lectura. Más all a, pude 
medir la amplitud de la lucha contra el 
analfabetismo siendo consc iente de la 
dificu ltad genera l de erradicar e l iletri smo 

o analfabetismo funcional , tras haber sido 
sorprendido por su escanda loso 
descubrimiento en Europa. Brasil, a la vez, 
procura reforzar la red de distribución de 
los textos, se esfuerza por enriquecer el 
mapa de sus bibliotecas, procura ll eva r a su 
fin la políti ca de alfabetización y debe 
formar masiva y duraderamente lectores 
modernos, poliva lentes, todos aquellos que 
reclama el desarrollo económico, social y 
democratico del país. De una manera 
general , Brasil ofrece un extraordinario 
terreno para la observación de la relac ión 
con el libro y la lectura. La man ifi esta 
amplificación de los fe nómenos pennite 
reconsiderar y comprender mejor las 
condiciones favo rables para la apropiac ión 
de la cultura del texto y apreciar con mayor 
precisión los obstáculos, sobre todo en las 
relaciones entre cu ltura ora l y cu ltura 
escrita, cultura letrada tradicional , cultura 
contemporánea de la información y nuevas 
tecnologías de la comunicación. 

Yo regresé todavía mas convencido de 
que el acercamiento geogratico de los 
objetos de lectura no deroga de ninguna 
manera la distancia cultural del individuo 
al libro y la lectura. Más importantes aú n 
que la indispensab le cantidad y ca lidad de 
la ofelta de lectura son la manera de 
ofrecer y los términos de la mediación. Sin 
embargo, el estudio de los ci rcu itos y de 
los actores de la oferta ll eva a mejor 
apreciar los puntos de apoyo y las zonas de 
resistencia, y da que pensar muy 
p3lticulannente en las posibilidades de 
hacer evolucionar la relación entre la ofelta 

y la demanda, incluso en el caso de 
rechazo o de indiferencia a las propuestas, 
aparentemente las mas generosas. A la 
inversa, el caso de éx ito en las condiciones 
de ex trema dificultad abren nuevas vías 
para superar dificultades del mismo orden 
en la formación de los lectores en otros 

países, Francia incluida. ~ 

Ramón Salaberria 

Notas 

( 1) "SÓ antropofagia nos une. Socialmente. Economi
ca mente. Filosoficamcnte. ( ... ) Sé me interessa o 
que nao é mell. Leí do homen. Le i do antropó fa
go" (Oswald de Andradc: "Manifeslo Antropóra
go", Revisra de Al1Iropqfagia, 1928). 
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Informe sobre el 
préstamo público en las 
bibliotecas 

Introducción 

El Grupo Bibliotecas y Propiedad Intelectual de FESABID ha elaborado el siguiente 

informe en re lación con el actual lím ite a favo r del préstamo público contemplado en el artí

cul o 37.2 del TRLPI. 
Con este documento queremos expresar nuestro convencimiento en la necesidad de 

mantener el límite 37.2 en sus actuales términos, ya que consideramos que no só lo está 

en consonancia con lo que estab lecía la Directiva 92/ 1 DO/CEE sobre al quil er, préstamo y 

otros derechos afines, s ino que también responde a la situación específica en la que se 

encuentra actualmente el sistema bibliotecario público esparlol. 
El debate ini ciado a raíz de l expediente que la Comisión Europea ha abielto a Espa lla en 

re lación con la implementación de la Directiva 92/1 00 puede, a nuestro entender, plantear

se de muy di versos modos. 
Un posible enfoq ue es sostener que el sector bibliotecario esparlo l no quiere aceptar la 

remuneración por el préstamo pübli co. Esta afirmac ión es del todo errónea ya que equi va l

dría a decir que los profesionales del mundo de las bib li otecas y centros afmes no compar

ten , ni enti enden en su justa medida, los derechos de los titulares a proteger y vivir de sus 
obras. 

Nuestro sector, como parte de l mundo de la cul tura al que también peltenecen los titula

res de los derechos de autor, es sumamente sensible a sus intereses y en este sentido traba

ja día a día para lograr favo recer con sus acciones a todos aquell os que invierten su tiempo 
y recursos en la creación de obras. 

Una segunda forma de aborda r este debate es afi rmar que el sector bibliotecario espall ol 
nO desea la introducción de la remu nerac ión por el préstamo públi co porque considera que 

no podría hacer frente a l coste de dicha remuneración con los presupuestos que actualmen

te se destinan a sus actividades. Se afirma así que, en el fondo , la postura de los profesio
nales de nuestro sector responde a una visión equi vocada de la so lución al problema, ya que 
no se trataría de mermar los presupuestos de las bibl ¡atecas y centros afines, sino de aunar 

esfuerzos para soli cita r a nuestros responsables públicos un incremento del presupuesto en 
cultura. 

Tampoco este enfoque describe con exactitud las razones de nuestra postura. Si bien 
nuestro sector es muy consc iente de las actua les limitaciones que sufren las bibliotecas 
pú blicas, consideramos también que el debate sobre su mejora es y debe ser independiente 

del debate acerca de la remunerac ión por el préstamo de obras que rea lizamos. 
No se trata aquí de ex igir más presupuesto público para hacer frente a nuevos gas

tos, sino de ana lizar la razón y adecuación para asumir ese nuevo gasto que supondría 
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la introducción de una rem uneración por 
el préstamo. 

Descartadas estas dos hipótes is de pa rti

da, queda pues justifica r la opos ición de 
nuestro sector ante la introducción de una 

remunerac ión por el préstamo de obras. Y 
dicha justificación no es otra que la creencia 

en la adecuación del actual limite 37.2 a la 
realidad de las bibliotecas públicas espa
ñolas. 

La propia Directiva 92/ 100 daba la posi
bilidad a cada Estado Miembro de ex im ir a 

cierto tipo de estab lecimientos del pago de 

una remuneración por el préstamo púb li co. 

Dicha posibilidad no era otra cosa que la 
justa respuesta a la di spar situación que los 
sistemas de bibliotecas públicas presentaban 

en cada país de la UE. El propio informe de 

la Comis ión Europea de septiembre de 2002, 
centraba su preocupación por el préstamo 

públ ico que se rea lizaba en países con una 

bien establecida infraestructura de bib lio-

tecas públicas . 

E 
[1 

~ 
::*-2~ III 

Así pues, pa ra e l sector bibliotecario espaiiolla cuestión a debatir es si rea lmente la situa

ción de nuestro país puede ca lificarse rea lmente en dichos términos. Comparar la situación 

de las bibliotecas públicas espaiiolas, inc luidos sus ni veles de uso y de préstamo, con la de 
aque ll os países en los que ya se lleva a cabo una remuneración po r préstamo nos hace afir-

mar que no. 

Muy al contrario de lo que op inan otros sectores implicados en este debate, las bibli ote

cas son muy conscientes de la importancia de su trabajo como fuente de enriqueci miento de 
los titulares de derechos. Dicho enriquecimiento se basa en el papel fu ndamental que tene

mos como entidades difusoras de la cul tura y creado ras de nuevos y constantes lectores. 
Desgraciadamente, medidas como las que se ex igen in troducir no parecen tener en conside

ración el ni vel de desarro ll o de nuestro sistema bibliotecario ni ta mpoco los beneficios rea

les que a corto, medio y largo plazo ya extraen los t itulares gracias a nuestros servicios. 
En defi nit iva , antes de debatir cuánto y qui én debe pagar, debe responderse satisfacto

ri amente si es necesario pagar por un servicio que no recauda ingresos ni colisiona con 
la exp lotación normal de las obras y que aporta en cambio grandes benefic ios a todas las 

pa lies implicadas. 
Esta es la postura de los profesionales que representa FESAB ID y as í también lo han 

en tend ido más de 300 autores que han tirmado un manifiesto en contra de la introducción 
de esta medida y la prop ia EB LlD A (sig las del Europea/1 Sureau oI LibrCll y, In(orma/ion 

ane! Documentation Associa/iol7s), organi zac ión sumamente representativa del sector bib li o

tecario a ni vel de la UE y que rec ientemente ha so li citado a la Co misión Europea la neces i

dad de reconocer a cada Estado M iembro la tlexibilidad que la Directiva 92/100 otor

gaba a la hora de eximir del pago de una remuneración a cierto de tipo de institucio

nes en función de sus objetivos culturales y educacionales (1) . 

Sobre la Directiva 92/1 DO/CEE 
La Directiva 92/ 100lCEE de l Consejo, de 19 de noviembre de 1992, so bre derechos de 

alquil er y préstamo y otros derechos afines a los derechos de auto r en el ámbito de la propie

dad inte lectual, reconocía a una se rie de titulares e l derecho exc lusivo de autori zar o prohibir 
el préstamo de orig inales y copias de obras protegidas. Dicho derecho puede transferirse, 

cederse o ser objeto de la concesión de 1 icencias contractua les (artículo 2, apartado 4). 
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Según la Directiva, las condiciones para que un acto tenga la consideración de préstamo 

son las sigui entes: 
que haya puesta a disposición de obras ("objetos" según la Directiva, altículo 1, aparta
do 3), originales o copias, para su uso y por tiempo limitado. A este respecto, quedan 
excluidos en esta defini ción los edificios y obras de alte (artículo 2, apartado 3) 
que no haya benefi cio económico comerc ial directo o indirecto asociado a dicho acto de 
puesta a di sposición. Se entiende que no hay tal beneficio si se cobra una cantidad que 
no exceda de lo necesario para cubrir los gastos de funcionamiento de la entidad (Consi 

derando 14) 
que se lleve a cabo a través de entidades accesibles al público 
De forma explícita, la Directi va señala como actos que no tendrán la consideración de 

préstamo según su definición los siguientes (Considerando 13): 
la puesta a disposición de originales o copias para consu lta in situ (por ejemplo, consul
ta en sa la por palte de lectores de una biblioteca) 
la puesta a disposición entre entidades accesibles al público (sería el caso del llamado 
préstamo interbibliotecario) 
En relac ión a los titulares que ostentan este derecho exclusivo, la Directiva señala a los 

siguientes (artículo 2, apartado 1): 

autores (ostentan dicho derecho respecto del original y copias de sus obras) 
artistas, intérpretes O ejecutantes (ostentan dicho derecho respecto de las fijaciones de sus 
actuaciones) 
productores de fonogramas (ostentan dicho derecho respecto de sus fonogramas) 
productor de la primera fijación de una película (ostentan dicho derecho respecto del ori
ginal y copias de sus peliculas) 
Una vez establecido el derecho de préstamo, la Directiva introduce en su artículo 5 la 

posibilidad de que cada Estado Miembro estab lezca un límite al mismo. Dicho límite o 
excepción, debe ir sujeto al pago de una remuneración en beneficio de: 

el autor de la obra 

el autor de la música incluida en un fonograma, en caso de realizarse préstamo de dicho 
tipo de obras 

el autor de la obra fijada en una pelícu la, en caso de rea lizarse préstamo de dicho tipo de 
obras 

el autor del programa de ordenador, en caso de realizarse préstamo de dicho tipo de obras 
Según la Directi va, la cuantía de dicha remuneración puede ser establecida libremente 

por cada Estado Miembro utilizando como criterio para su determinación "sus objetivos de 
promocióll culturar 

Finalmente, el propio artícu lo 5 autori za a cada Estado miembro a ex imir a determinadas 
categorías de establecimientos del pago de di cha remuneración. 
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En relación con los derechos afines, 
cuyos titulares son los artistas intérpretes o 
ejecutalltes, los productores de fonogramas y 
los productores de la primera fijación de una 
película, la Directi va reconoce que sus titu
lares ti enen un derecho exclusivo de di stri
bución (artícul o 9). 

Se deflllen los actos de distribución como 
la puesta a di sposición del público, mediante 
venta u otros medios de originales o copias 
de obras - "objetos" según la Directi va- . 

Se entiende que otro de "esos medios" de 
puesta a di sposición, sería el préstamo, tal y 
como hace nuestro actual artícu lo 19 del 
TRLPI. 

También en el caso de este derecho de 
di stribución se indica que pueden ser trans-
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feridos , cedidos o bien ser obj eto de conces ión de licencias contractua les. Y también en rela
ción con este derecho, se establece la posibil idad de que los Estados Miembros establezcan 
en sus respectivas legislaciones límites o excepciones cuando los actos de distribución res
pondan a alguna de las siguientes finalidades o situaciones (3itícul o 10, apartado 1): 

uso para fines privados (2) 

cuando se trate del uso de fragmentos breves en relación con la informac ión sobre suce
sos de actualidad 

cuando se trate de una fijación efimera por p3ite de entidades de radi odifusión con sus 
propios medios técnicos y para sus propias emisiones (3) 
para uso exclusivo con fines docentes o de investigación científica 

De lo dicho se desprende que, en el caso de obras aud iovisuales (fonogramas y pelícu
las), podria establ ecerse un límite a favor del préstamo cuando éste se realice con fines 
docentes o de investigación científica, o bien, para cuando dicho préstamo se destine al uso 
para fines privados. 

Si se estab lece un límite, habría que prever una remuneración tal y como establece el artí
cu lo 5, apartado 2, a la vez que se podría ex imir de l pago de dicha remuneración a estable
cimientos que realicen los préstamos con dicha finalidad (finalidad que serviría tanto para 
limitar el derecho como para eliminar la remuneración). 

¿Cuál es el objetivo de la Directiva en relación al 
préstamo público? 

Una primera conclusión que podemos ex traer de la lectura deta ll ada de los consideran
dos de la Directiva 92/l00/CEE y de l Inform e de la Comisión sobre el derecho de préstamo 
público en la Unión Europea (este último de fecha 12 de septiembre de 2002) es que una de 
las preocupaciones principales de la Comisión en relación a este tipo de ac ti vidad se cen
traba en sus efectos sobre los fonogramas y las peliculas, y en concreto, en la posible coli

sión entre el préstamo de obras audiovisuales y la actividad empresarial del alquiler de 
dicho tipo de obras. 

Así por ejemplo, en el considera ndo cuarto de la Directi va, puede leerse lo sigui ente: 
"Considerando que el alquiler y préstamo de obras amparadas por los derechos 

de autor y objetos protegidos por derechos ajines tienen cada vez más importancia, 
en particular para los autores, artisras y productores de fonogramas y peliculas, y 
que la piratería constituye una amenaza cada vez más grave;" 

También se pronunciaba en esta línea el Informe de la Comisión en su apartado 3.2: 
"Según esa mayoría, una Directiva que regulara lÍllicamenle la armonización del 

derecho de alquiler seria incomplera si no ine/uyera también el derecho de présta
mo no comercial. De hecho, desde el pUllto de l1ista ecollómico, el derecho de prés
tamo público complementa el derecho de alquiler, En algunos casos es posible 
in e/uso que el préstamo público sustituya al alquiler. (. . .) 

En s/./ argumentación ajc/vor de la armonización del derecho de préstamo públi
co, la Comisión se centraba, entre airas aspectos, en la relación jurídica y econó
mica existente entre las actividades de alquiler y préstamo público. Se destacaba 
que, si l/O se trataban conjuntamente los derechos de alquiler y préstamo, el cons
tatlte incrementa de las actividades de préstamo público en el sector ml/sical y 

cinematográfico podría tener /11/ considerable efecto negativo sobre el negocio de 
alquiler, dejando asi sin cantel/ ido el derecho de alqlliler . .. 
La segunda gran preocupación que demostraba tener la Comisión era la actividad de 

préstamo que se lleva a cabo en las bibliotecas públicas, En este sentido, abogaba por 
suj etar principal mente a este tipo de instituciones al pago de una remuneración por los prés
tamos que real izasen al cons iderar que son las que en mayor medida ll evan a cabo este tipo 
de acti vidad. 

As í, en el apartado 3.3 del Informe de la Comisión se indica lo sigui ente: 
"El apartado 3 del artíCIIlo I defil/e el préstamo cama la 'puesta a disposición, 

para Sil uso, por tiempo limitado sin ben~¡;cio económico a comercial directo lIi indi-
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reCIO, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de enlidades accesibles 

al público'. Estos establecimientos son en primer lugar las bibliotecas públicas. 

Dependiendo de la d~fin ición del término "público" bajo las leyes nacionales, tam

bién las bibliotecas universitarias y las que pertenecen a establecimientos de educa

ción podrían ser abarcadas. Sill embargo. aún en este últ im.o caso, estas últimas dos 

categorías de bibliotecas represelltaríall, por lo menos en los Estados Miembros 
con U/lll bien establecida ;Ilj i'aestrllcfurll de bibliotecas públicas, 11110 parte bas
tante peque/la tle lotlos los establecimientos tle préstamo accesibles al público, en 

la medida en que están abiertas sólo a /lila limitada y e,\l1ecificlI parte del grall 

público. " 
Centrándonos en estos dos puntos principales (el peligro que representa el présta mo 

públi co para las obras audiovisuales y el papel de las bibliotecas públi cas en el desarrollo 

de las actividades de préstamo público), desearíamos hacer las siguientes observaciones. 

En relación al préslamo tle obras autliovisuales (fonogramas y películas) 

Si bien es ci erto que el préstamo de obras aud iov isuales (CD de música, DVD y cintas 

de vídeo de pe lícul as) ha servido en los úl timos años como un impOIt ante reclamo para que 

las bibliotecas públicas atrajeran a un mayor número de usuarios, consideramos que es 

im po rtan te va lorar e l impacto que esta acti vidad tiene en los circui tos normales ele comer

c ializac ión de este tipo de obras a la luz de dos criteri os: 

por un lado, e l vo lu men de fondos de obras audiov isuales presente en nuestras bibliote

cas 
por otro lado, la fi nalidad que persigue la acti vidad de préstamo de este tipo de obras 

En relación al fo ndo de obras audiovisua les, los datos que ofrece el informe Las ci/i'as de 

la cultura en Espaiia: Estadísticas e indicadores (edic ión 2002), edi tado por e l Ministeri o 

de Educación, Cultura y Deporte, demuestran que la presencia de este tipo de obras sigue 

siendo minori tar ia en las colecc iones de las bibliotecas públicas espaiio las. 

Así, en el año 1998 (y según los datos de d icho informe), la di stribución de los fondos de 
las bi bliotecas públi cas espar10las era la s igui ente (4): 

Libros y publi caciones peri ódi cas: 38.451.949 
Materia l videográ fi co, fo nográ fi co y combinados audiovisua les : 1.511.472 
Es decir, el materi al audiovisual tan só lo representaba un 3' 8% de las obras susceptibles 

de ser prestadas en las bibliotecas públ icas. 

En e l 3110 2001 , los datos que o frece el proyecto LIB ECO N (5) demuestran que la situa

ción se mantuvo de forma si mi lar: las bibliotecas públi cas espai'io las contabil izaron una 

co lecc ión de libros de 42.817.561 , mientras que la co lecc ión de audi ovisuales ascendía a 

1.583.579 (es dec ir, que los audi ovisuales representaban tan só lo un 3,7% de las obras sus
ceptibles de ser prestadas). 

Comparemos ahora la colección de audi ovisua les presente en las bibliotecas públi cas 

espal10 las con la conten ida en las bibli otecas púb li cas de los seis países que el Informe de 
la Comisión sCJ'ia la como los primeros en implementar la remuneración por préstamo públi

co (Dinamarca, que lo introdujo en 1946, Suecia, en 1955, Finlandi a, en 196 1, Países Bajos, 

en 197 1, Alemani a, en 1972, y Re ino Unido, que lo in troduj o entre 1979 y 1982) (6) 

Para e ll o, debemos remiti rnos de nuevo a los datos que ofrece el proyecto L1B ECON. 

Los datos de l año 2001 ofrecidos por esta fuente son los siguientes (se omite Holanda ya 
que e l informe L1B ECON no dispone de datos sobre e l vol umen de la colecc ión de audio
visua les en las bibliotecas públicas de este país) : 

Material % de la Colección (7) 

audiovisual 
España 1 .583.579 3,7% 
Dinamarca 2. 988.653 9, 9% 
Suecia 2.619.965 5, 6% 
Finlandia 4.353.661 10,5% 
Alemania 10.598.899 9, 2% 
Reino Unido 7.348. 000 6% 
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Las princ ipales conc lus iones que pode-
mos extraer de esta comparación son: 

por un lado, que la situación de las 

bibliotecas públicas españolas (en rela

ción con la dotación de audiovisua les de 
la que di sponen) dista mucho de ser 

comparable con la de los países euro

peos que ya han implementado la 
remuneración por préstamo 

por otro lado, que el fondo audiovisual 

de las bibliotecas públicas españolas 

supone una parte no significativa del 
fondo global que contienen 

Sigu iendo con la línea argumental 

ex puesta al ini c io de este apartado, conside

remos ahora el objetivo persegui do por las 

bibl iotecas púb licas en e l momento de real i

za r préstamo de obras audiovi sua les. 

, . 

-. 

En primer lugar, el préstamo de obras audiovisuales (a di ferencia de su alqu i ler via esta

blecimientos comercia les) no persigue una linalidad comercial ni tampoco supone e l ejerci

cio de ta l tipo de actividad. La finalidad del présta mo de este tipo de obras (y que es de hecho la 
que persigue el servicio de préstamo público en ge neral) no es otra que la de acerca r la cultura y 

el conocim iento (y tamb ién el oc io) a los c i udadanos/as a los que sirve este tipo de i nsti tución. 

Esta afirmación, lejos de ser demagógica, qu iere ser la respuesta a la tendencia actual de 
considerar que cualquier tipo de servic io público entra en competenc ia directa con la ini

ciativa privada. 
No se debe olvidar que un servic io público, además de no ser gratuito - otra de las creen

cias actuales: considerar que un servicio Pllblico es gratuito porque e l c iudadano/a no lo 

paga directam ente en el momento de ut il izarlo, sin recordar que de hecho ese ciudadano/a 
ya ha pagado el servicio via sus impuestos - , responde a unos objetivos socia les que bene

fi cian al conjunto de sus usuarios y que está n por encima de los in tereses pri vados, ya sea 

de sujetos individuales o de colectivos empresa ri ales. 
En segundo lugar, s i bien es cierto que, tal y como indica el Informe de la Comisión , un 

volumen de préstamo de audiovi suales muy e levado podria co li sio nar con e l a lqu il er de las 

mismas obras al entrar en una cIa ra co mpetencia, se debe tener muy en cuenta el impacto 

real que el préstamo de este tipo de obras está teniendo en el mercado de l alqui ler de l aud io

visual en Espaiia. 
En e l Anuari o SGAE de las artes escénicas, musical es y audiovis ua les 2003 (8) , pode

mos encontra r los s iguientes datos acerca del consumo y el a lquiler de l video y el OVO en 

nuestro paí s: 
- sobre el consumo videográfico en Espaiia: en 2002, las c ifras globa les de gasto en co n

sumo videográfico (venta y alqui ler de VI-IS y OVO) crec ieron un 6'\'0 con respecto a 

200 1 (9) 

sobre las cifras de ventas: en el 2002, e l número de OVDs vendidos a los consumidores 
se incrementó un 66% (de 6,8 millones de OVOs del 2001 a 11,3 millones en 2002) (10) 

sobre las cifras de l a lqui ler: en 2002, el gasto en alq uil er de OVOs se incrementó en un 

203% (de 6,2 millones de euros en 200 1 a 18,8 mill ones de euros en 2002). Oe igual 
forma , se destaca que e l alqu il er de OVOs creció un 193%, pasando de los 2,9 millones 
de alqu ileres en 200 1 a 8,5 mill ones en 2002 

El informe también destaca que el gasto per cápita de alqui ler de obra audi ov isua l en 

España tamb ién creció también en 2002 (en co ncreto, un 18% más que en 200 1); de igual 
forma , e l alquiler de OVDs por parte de los hogares españo les aumentó un 176% en 2002 
si se compara con las cifras del a¡io anterior ( 1 1) 

sobre el volumen de facturac ión de las di stribu idoras: en 2001 , el alq uil er y la venta de 
OVO cas i a lcanzaron los l 00 millones de euros de facturación en Espa lla (lo que equi -
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"La finalidad del 
préstamo de obras 
audiovisuales no es otra 

que la de acercar la 
cultura, el ocio y el 
conocimiento a los 
ciudadanos" 
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vale a131% de la cifra de facturación total de las distribuidoras) (12) 
Ninguno de los datos parece pues reflejar efecto negativo alguno de la actividad de 

préstamo público en el mercado del alquiler del audiovisual ---<le hecho, en ningú n 
momento, se cita al préstamo público como un elemento preocupante o distorsionador de 

dicho mercado- o 

En relación al sistema de bibliotecas públicas en 
España 

El segundo gran foco de atención de la Directiva 92/1 OO/CEE y especialmente, del Infor

me de la Comisión, son las bibliotecas públ icas. Éste último, indica con claridad que es en 
este tipo de bibliotecas sobre las que debe recaer principalmente el pago de la remuneración 
por préstamo debido a que otro tipo de bibliotecas públicas (como pueden ser las universi 
tarias o las de instituciones educativas en general) só lo ofrecen sus servicios a una palte 

limitada y específica del gran públ ico. 
Ahora bien, nos llama la atención que el propio Informe ut il ice en varias ocasiones la 

expresión "Estados Miembros COI/ 111/0 biel/ establecida il/fraestructllra de bibliotecas 
públicas", lo cual nos lleva de nuevo a la necesidad de rea lizar una comparación entre la 

situación de l sistema bibliotecario español con la de los seis paises que implementaron en 

primer lugar el pago por remuneración. 
En el documento Las cifras de la cultura en EspC/lla : Estadísticas e indicadares (edición 

2002), podemos consu ltar las siguientes cifras en un cuadro comparativo de la situación de 
las bibli otecas en diversos países de la UE (los datos que ofrece son de 1997). 

En 1997, en España se contab il izaron un total de 4.519 bib li otecas, cuyo fondo repre
sentaba 37.538.000 mi ll ones de volúmenes (sólo li bros) y que realizaban un total de 
24.154.000 mi llones de préstamos. 

En el mismo año, las cifras para el resto de países era la siguiente: 

Número de Fondo Préstamos 
bibliotecas 

España 4.519 37 .538.000 24.145.000 

DINAMARCA 250 31.433.000 85.880.000 
SUECIA 324 46.295 .000 71 .005 .000 
FINLANDIA 436 36.832.000 102.130.000 
HOLANDA 579 41.489.000 158.286.000 
ALEMANIA 6313 149.205.000 310.778.000 
REINO UNIDO 169 131 .680.000 573.391.000 

El paso del tiempo no ha mejorado la situación de las bibliotecas españolas respecto al 
resto de países aquí indicados. 

Según el infonne Análisis estadístico de las colecciones de las bibliotecas públicas: 
EspC/lia 1999-2000, realizado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, (13) (a paJtir de 
ahora FGSR) en el año 2000 había un tota l de 4008 bibliotecas públicas en España cuyos 
fondos sumaban un tota l de 44.022.066 ítems ( 14). 

Además, en 2000 el 61,6% de los mun icip ios españo les no di sponían de biblioteca púb li 
ca (algo que afectaba al 7,2% de la población). Dicho porcentaje afectaba especialmente a 
los mu nicipios pequeños (un 6,8% de los municipios con población entre 5.000 y 20.000 
habitantes), lo que suponía un claro incumpli miento de la Ley 7/1 985 que estab lecía las 

Bases del Régimen Local. 
Otro de los rasgos que caracterizaban a las colecciones de las bib liotecas púb licas de 

nuestro país era su pobreza la cual se refl ejaba no sólo en el volumen de obras que fo rma
ban las co lecciones de las mismas sino también en su fa lta de actualización. 

Así, en el año 2000, el informe de la FGSR destacaba que el 55% de las bibliotecas ofre
cían una colecc ión inferior a los 7.500 documentos (15). 
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(15) 
BP Total BP < 7.500 vols. % 

ESPA~A 4.008 2.205 55% 
< 5.001 HAB. 2.109 1.568 74% 
5.001 A 20.000 HAB. 968 325 34% 
20.001 A 100.000 HAB. 521 183 35% 
101 .000 A 500.000 HAB. 273 82 30% 
> 500.000 HAB. 137 47 34% 

De los datos expresados en el cuad ro, merece destaca rse también el hecho que el 34°;', de 

las bibliotecas públicas que s irven a poblaciones de más de 500.000 habitantes presentaran 
un fo ndo inferio r a los 7.500 vo lúmenes. 

En relación a la an tigüedad de los fo ndos de las bibliotecas púb li cas espa;lo las, el estu

dio de la FGSR ofrecía un dato reve lador: el 43% de las co lecc iones tenía una antigüedad 
superior a los 10 años. 

En relación a los préstamos efectuados por este tipo de insti tuc iones, en el año 2000, 
ascend ían a 31.550.380. 

Si comparamos estos datos con el resto de países arriba indicados, vemos que en el a;lo 1999 
las cifrasde dichos países aú n estaban muy porencima de las españolas del al10 2000: ( 16) 

Fondo Préstamos 

ESPAÑA (año 2000) 44.022.066 31.550.380 

DINAMARCA 32.086.647(171 72.996.911 
SUECIA 46.669.916 (lBI 79.412.722 
FINLANDIA 40.626.358(19) 99.268.261 
HOLANDA (20) 

ALEMAN I A (21 I 

REINO UN IDO 134.432.000 (221 460.010.000 

Para e l año 2001 , los datos que ofrece e l proyecto LlB ECON (23) también resaltan estas 

diferencias: 

Total Libros Total Total CD- Usuarios Préstamos 
audiovisuales ROMs registrados 

ESPAÑA 42.817.561 1.583.579 125.123 7 .524.176 27.491.212 

DINAMARCA 27.081.405 2.988.653 121.535 1.880.587 71.657.119 
SUEC IA 44.330 .201 2.619 .965 ---- ---- 81.381.984 
FINLANDIA 37 .073.549 4.353.661 24.086 2.384.067 102 .216.649 
HOLANDA 42 .386.215 ---- ---- ---- 197.036.000 
ALEMAN IA 104. 358.906 10.598.899 .--- 8.302.968 307. 159.562 
REINO 11 5.962.000 7.348.000 11 3.867 33.837.000 417.004.000 
UNIDO 

Puede ser interesante ahora tener en cuenta otro indicador relevante para conocer el ren
dimiento de las colecciones de las bibliotecas españolas: e l llamado indicador de rotación 

que indica la media de veces que un documento ha sido prestado a lo largo de l año. 
Dicho indicador se obti ene dividiendo el total de préstamos rea li zados por e l total de la 

oferta disponibl e. Pues bi en, según los datos arriba indicados, el indicador de rotación en e l 

año 2001 para los paises estudi ados sería el siguiente: 

Rotación 2001 
(préstamos / colección) 

ESPAÑA 0,6 

DI NAMARCA 2.3 
SUECIA 1.7 
FINLANDIA 2.5 
HOLANDA 4.6 
ALEMANI A 2,6 
REINO UNIDO 3.4 
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Es relevante aquí comentar también los 

resultados del Proyecto PAB-Redes: Pro
grama de Análisis de Biblia/ecos. Mellloria 

2002, ll evado a cabo por la Fundación Ber
telsmann (24). Según dicho info rme, el 
52,7% de los documentos ofertados por las 
bibliotecas objetos de estudio no sa lieron 
nunca en préstamo du rante el año 2002. En 

este sentido, la principal conclusión de los 
diferentes grupos de trabajo del proyecto 
PAB-Redes fue que los factores que expli
can este bajo índice de préstamos en Espaiia 
eran la oferta obsoleta que presentaban las 
bibliotecas junto con los problemas deri va
dos de una insufi ciente actuali zación de las 

~ - "' .. "' ". colecciones. 
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Analicemos ahora el número de préstamos 

por hab itante. Vo lviendo al estudio de la FOSR, en el año 2000 sólo un 19,2% de la pob la
ción espaiiola estaba inscrita en bibliotecas públicas (un total de 7.840.260 personas). El 
número de préstamos por hab itantes (recordemos que el estudio de la FOSR ci ti'ó en 
31.550.380 el número de préstamos rea li zados en 2000 por las 4008 bibliotecas públicas) 
fue de 0,77, mientras que el préstamo por usuario se situó en 4,02. 

En el mi smo in forme encontramos los datos comparativos - correspondientes al a!lO 

1998- con otros países de la Uni ón Europea (se destacan sombreados los países ana lizados 
hasta el momento). 

Préstamos realizados por bibliotecas públicas por habitante (datos año 1998) 

Préstamos Población Préstamos/hab. 
UNIÚN EUROPEA 1.488.057.659 301.870.651 4,93 

ESPAÑA 28.356.129 39.852.651 0,71 

ALEMANI A 324.555.454 82.057.000 3,96 
AUSTRIA 16.065.599 8.075.000 1,99 
BcLG ICA 68.475.000 10. 192.000 6,72 
D INAMARCA 75 .517.011 5.295.000 14,26 
FIN LANDIA 100.332.465 5.147.000 19,49 
FRANCIA 280.197 .285 58.728.000 4,77 
GRECIA 1.828.799 10.511.000 0,17 
IRLANDA 12 .485 .000 3.694.000 3,38 
LUXEMBURGO 199.385 424.000 0,47 
PORTUGAL 1.680.532 9.957.000 0,17 
REINO UNIDO 497.889.000 59.090.000 8,43 
SUECIA 80.479.000 8.848.000 9,10 

Préstamos realizados por bibliotecas públicas por usuarios de dichas bibliotecas (datos 
año 1998) 

Présta mos 

UNIÚN EUROPEA 1.330.036.464 

324 .555.454 
16.065.599 
68.475 .000 
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Sin duda de los datos expuestos aquÍ , resulta re levante destacar que Es paña se encuen

tra a la cola de los países de la VE en relación al préstamo de obras que realizan sus 
bibliotecas públicas . 

Tan só lo Grecia y Portuga l (a mbas con un préstamo por habitante situado en e l 0, 17 
ítems) presentan una situación in ferior a ese 0,71 de préstamo por habitante españo l del ai,o 
1998- una cifra muy alejada de la media europea y sin duda a alias luz de los datos que pre

sentan otros paises en los cuales la introducción de la remuneración por préstamo público 
hace mios que funcio na. 

Podemos actualizar estos datos para el mio 2001 con los extraídos del proyecto LlB E

COM para confirmar que la situac ión de nuestro país aún di sta mucho de ser eq uiparable a 
la de otros paises europeos. 

Préstamos realizados por bibliotecas públicas por habitante (datos año 2001) 

;n, Préstamn<;/ hab. 

~ 27.491.212 ~c¡ <;4? .000 1,4 

ALEMANIA 307.159.562 82.214.000 3, 7 
ni '" ,n~. 71.657 .11 9 5.367.00 13,3 
FIN~ 102 .216.649 5. 158.000 19,8 
HOLANI1A 197 .036.000 16.251.000 12,1 
REINO UNIDO 417.004 .000 60.297.000 7 
SUECIA 81.381.984 8.909.000 9,13 

Préstamos realizados por bibliotecas públicas por usuarios de dichas bibliotecas 

(datos año 2001) 

Préstamos Población inscrita Préstamos/ población 
inscrita 

ESPAIIlA 27.491 .212 7.524.176 3,6 

ALEMANIA 307 .159.562 8.302.968 36,9 
D INAMARCA 71 .657. 11 9 1.880.587 38, 1 
FINLANDIA 102 .216.649 2.384.067 42 ,8 
HOLANDA 197.036.000 (25) 

REINO UNI DO 417.004.000 33.837.000 12,3 
SUECIA 81.381.984 t261 

Estos datos reflejan una situación coinciden te con la que expresan otros estudios como el 

de Hábi{o~ de Lectura y compra de libros en ESjJwia. Aiio 2003, elaborado por la Federa
ción de Gremios de Editores de España. 

Según dicho estudio, un 47,4% de los encuestados no hab ían leido un libro (o só lo habian 

leído uno) durante el último 31i o. Un 36,9% de la población reconocía no sentirse atraída 
por la lectura - ya fue ra porque no les gustaba o porque preferían in vertir su tiempo libre en 

otro tipo de ocio- o 
En cuanto al uso que hacían de las bibliotecas, un 74,2% no había acudido a una bib li o

teca en el último trimestre, mientras que un 37,3% de las personas que habían acudido a una 
biblioteca lo había hecho a una de tipo uni versitari o o de su centro de estudios (pero no a 

bibliotecas públ icas). 

Razones para justificar el actual límite de préstamo 

Consideramos que los datos aquí expuestos sobre la situació n elel s istema de bibliotecas 
públicas espmiol son esenciales si queremos ana lizar y enteneler las razones por las que 

nuestra actllal legislación en materi a de propiedad inte lectual estab leció un límite a fa vor de 
una serie de instituciones que realizan préstamo público de obras, y, más aún, a la luz de los 
comentarios que establecia el propio in fo rme de la Comisión. 
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Según di cho informe, la inclusión en la Directiva de ciertas excepciones y restricciones 

al derecho exclusivo de préstamo vía e l artícul o 5, fue el resultado de un compromiso entre 

"/as necesidades de/mercado i"terior JI el respeto a las distintas ff(u[;ciolles lle los Esta
dos Miembros" . (27) También señala, que dicho artículo 5 permite a los Estados Miembros, 

en determinadas circunstancias, reemp lazar el derecho exc lusivo "por 111/ derecho de rem ll
lI erllcióll, {) in e/liSO /lO proporcional' remuueración algulla", y que en definiti va Hel arti

Cilio {el/ referel/cia al artíclllo 5 de la Directiva{ cOI/cede a los Estados Miembros IIIU/ 

amplia capacidad discreciollal el/ el ejercicio del derecho de préSfllmo público" (28). 
Por otra parte, según la Comisión, "el derecho exclusivo de préstamo debe entel/derse como 

la 110rma" de fonna que si un Estado M iembro no contempla un derecho exclusivo de préstamo 

"deberá cOllceder, parlas mellas a los alltores. un derecho de remuneración" (29). 
Pero también insiste en lo sigui ente: de entre las "determil/adas categorías de estableci

miel/tos" que un Estado puede eximir de la remuneración por los préstamos públicos, las 

bi bli otecas uni versitarias y las de establecimientos ed ucati vos tienen una importancia mar

ginal frente al grueso que supondrían las bibliotecas públicas "por lo mel/os el/ los Esflldos 

Miembros dOl/de las bibliotecas públicas estál/ biell establecidas". 

Todo lo cual nos hace vo lver a nuestra primera refl ex ión: si una de las preocupaciones de 

la Directi va a la hora de establecer el derecho exclusivo de préstamo (o en su defecto, e l 
derecho de remuneración para los autores por los préstamos de sus obras) era mitigar el 

efecto que el volumen de préstamo vía la infraestructura de bibliotecas públicas tenía en los 
circuitos de explotación de las obras, España está aú n muy lejos de alcanzar los datos de 

aque ll os países en los que dicha remuneración se ha implementado. 

La red de bíbliotecas públicas española no es aún una red bíen establecida y aunque 

eso no justilica por sí sólo el desposeer a los títulares de un derecho exclusivo, sí que 
justilica en cambío la introducción de un limite a favor de dichas bibliotecas teniendo 

en cuenta su actual situación y el servicio que prestan a favor del mundo de la cultura 

en general. 

En los países en los que actualmente se paga una remunerac ión por el préstamo público, 
e l claro detonante de la reivindicac ión de los titulares fue el incremento del número de prés

tamos y su efecto sobre las ventas de sus obras. En Francia, por ejemplo, último país en esta
blecer la remuneración por préstamo público, los titulares consideraban que en 1998 el vo lu

men de préstamo representaba casi un 50% de las ventas de sus obras (en 200 1, según los 

datos del informe L1B ECON, los préstamos reali zados por las 3989 bibliotecas púb licas 
francesas sumaban un total de 3\ 0. \75.6\9). 

Contrasta sin duda este dato con e l que ofrece la Fundación Bertelsmann en su estudio 

La Biblioteca Pública vista por los ciudadanos: informe estadístico I/lUnicipios de EspCl/7a 
2000. Según dicho informe, y en relación con e l ori gen de los libros le ídos por los encues
tados, de cada 10 libros leídos tan só lo \,3 procedían del préstamo de a lguna biblioteca 

pública (mientras que 6,3 de cada 10 procedían de compra por parte del lector y 2, \ libros 

tenían su origen en el préstamo de algún conocido). 
En este sentido, si el objetivo de la remuneración por el préstamo público es COIIJ

pensar a los titulares por la injerencia que este servicio tiene en la explotación normal 

de sus obras, consideramos que las actuales cifras del préstamo en España no justili
can dicha compensación. 

Por otro lado, también consideramos interesante citar aquí la sigujente observación que 
el Comité Económico y Social reali zó en su Dictamen sobre la Directiva de alquil er, prés
tamo y otros derechos afines (30). 

En relación con las excepciones al derecho exclusivo de préstamo, podemos leer los 

sigui entes comentari os: 

"2.2.2.3 El Comité subraya que la utilizaciól/ de un derecho de préstamo no debe
ría causar 111/ pe/juicio al j ill1cionamiento de las bibliotecas públicas imponiéndolas 
COSIOS excesivos" 

(12.4 La puesta en vigor de las normas de derecho de arrendamienl.o producirán, 

il/evilablemel/te, cOl/secuellcias ell el gasto público de los Estados Miembros. Aque

llos que no tienen derecho de arrendamiento, o qlle lo limitan a sus ciudadanos o a 
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los escritores en Sil propio idioma se verán obligados a incrementar su gasto. Si las 
palabras 'remuneracián equitativa' en la excepción del articulo 4 (31) significan 
equivalente a UIl canon por licencia de préstamo IibremeJ/ le negociado, entonces 

incluso en los Estados NJiembros que tienen un sistema de derecho de arrendamien
to público relativamente no discriminatorio se producirán incrementos del gasto 
público y costes adicionales de gestión para las bibliotecas. El COlll ilé no cree que 
es/a cOllsideración económica debería necesariamente ser un obs/(íClflo a la apro

bación de la Directiva, pero debería ser tenida en cuenta por los Estados lvliembros 
en su proceso presupuestario". 

Pues bien, si apli camos a los datos españoles a lgunos de los modelos de remuneración 
por préstamo que están aplicando rec ientemente países europeos como Francia, éste sería e l 

resultado en las dotaciones pres upuestarias que nuestras bibl iotecas deberían destinar a 
dicho pago: 

Modelo francés 

Francia va a establecer una remuneración por préstamo basada en dos criterios básicos: 
por un lado, e l pago por parte del Estado de una cantidad por cada usuario inscrito en e l 

servicio de préstamo de las bibliotecas; dicha cantidad está pendi ente de establecerse vía 
decreto, pero se ca lcula un precio de 1,5 euros por usuario 

- por otro lado, e l incremento en un 6% del precio de los libros (IVA aparte) adquiridos 

por las bibli otecas 
Basándonos en los datos del aiio 2000 que presentaba el estudio de la Fundac ión Germán 

Sánchez Ruipérez (32) , las bib li otecas públicas destinaron ese año un total de 27.400.000 

euros en la adqui sición de obras para sus fondos . 
Ese mismo año, los usuarios reg istrados en las bibli otecas públ icas ascendían a 

7.904.273. 
Pues bien, la aplicación de dicho modelo a las bibli otecas públicas españolas supondría 

un total de 13,5 millones de euros de incremento en el gasto de este tipo de instituciones, o 
lo que es lo mismo, el pago de la remunerac ión por préstamo público supond ría un 49,27% 
del presupuesto dedi cado el aiio 2000 para la adqu isición de obras. 

Pero como deCÍamos al princip io de este info rme, no só lo se trata en este debate de con
siderar el coste que supondría para las bib liotecas la asunción de este canon. También han 
de ser teni dos muy en cuenta los benefi c ios que los autores y editores extraen actualmente 
del trabajo que las bibliotecas públ icas rea li zan . Y es que los profes ionales de nuestro sec
tor tenemos una gran convicc ión en la incidencia positiva y directa que nuestro trabajo tiene 
en el desa rrollo del sector editorial y del mundo de la cultura en genera l. 

El fomento de la lectura que ll evamos a cabo favorece la creación de lectores que se con
viel1en también en compradores potenc iales de libros. Las bibliotecas actúan como escapa-
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rates de las obras de los autores y editores, los cuales se benefician así de un canal de publi
c idad y di fus ión de sus ideas que está más allá de los intereses comercia les pun tuales, de su 

capacidad de distribución y de la prop ia dictadura que establece el mercado. 
Pero todos estos beneficios - y que no son los úni cos para este sector del mundo de la 

cultura- son de dificil cuantifi cación económica. Así que quizás, debemos remitirnos de 
nuevo a datos numéricos que son también un refl ejo de estas ganancias que ya extraen auto

res y ed itores de nuestro trabajo. 
En este sentido, puede ser interesante ana lizar e l gasto que la Admini stración Pública des

tina al sector del li bro en nuestro país. 
Así por ejemplo, según el estudio de la FGSR (33) en el año 2000 las bibliotecas públi

cas espall0las destinaron 27.400.000 euros en la adquisición de obras y, en e l mismo año y 
según el informe del Ministeri o de Educación, Cultura y Deporte (34) , se desti naron 

9.426.000 euros a la "promoción del li bro y publicac iones culturales" (partida presupuesta

ria que según el propio Ministerio se destina a "subvenciones a la industria editorial; 

fomento de la lectura y el libro mediante concesión de premios nacionales, ayudas a la lra

dllcción y creación literaria, celebración de congresos y encl/enlrOS lit erarios"). 
Para el año 2004, e l mi smo Ministeri o ha convocado las ay udas de la Dirección General 

del Libro, Archivos y Bibliotecas entre cuyos objetivos se encuentran (35) : 

"Ia concesión de ayudas a proyectos de edición , en cualesquiera de las lengl/as 
oficiales espOllolas. de obras de nuestra ClIltura, de provección nacional e illlerna
cional, que contribuyan al enriquecimiento de nuestro patrimonio bibliográfico 
común. con el doble objelivo de ampliar los fondos de las bibliotecas públicas de 
EspOlia, y además fomentar JI favo recer la comunicación y cohesión cullllral enlre 
las Comunidades A lIIónomas, creando I/n fondo bibliográfico común en todas las 
bibliolecas públicas. en el qne se encuentren representadas todas las lenguas y cul
ll.Iras de ESfJmla." 

"Ia concesión de ayudas a editores con lajinalidad de promoverla il1lercomuni
cación de las dislintas cullllras espC//iolas, mediante la traducción y edición en cual
quiel' lengua oficial eS¡Jwiola de obras de al/loreS espailoles escritas origil1aria

nlenle y publicadas en cualesquiera otras de las lenguas oficiales espallolas, con 
ol<jeto de ampliarlos.fiJ/ulos de las bibliotecas públicas, de loda EspC//¡a. y además 
fomelllar y.fClvorecer la cohesión cultural elllre las COlllllllidades Alllónolllas." 
Estas ay udas destinarán un máximo de 1.359.550 euros y 46.060 euros respecti vamente. 
A ni vel autonómico, también encontramos ayudas simila res pa ra el sector ed itorial. Así 

por ejemplo, e l Depa rtamento de Cultu ra de la Generalitat de Ca talunya (36) destinó, en e l 
a1102002, \.940.63\ ,38 euros a la adq ui sición de obras dentro del programa de "apoyo gené

ri co" a la edición de libros en cata lán - estos li bros son d istribuidos después entre las bib li o
tecas del Sistema de Lectura Pública catalán- . Además de esta subvención, el mismo Depar

tamento destinó 236. \98 eu ros a la edición de libros de especia l interés cultu ral, y también 

otorgó a la Fede ració n de Gremios de Editores de España una ayuda de 36.060,73 euros para 

la organ ización del LlBER, sin duda uno de los escapa rates más impol1antes para e l sector 
ed ito ri al de nuestro país. 

Todas estas ayudas, junto con medidas como la de considerar e l libro como un "bien cul 

tural" y no un " bien de consumo" (lo que hace que se les grave con un IVA inferior o que 

se defienda una po líti ca de prec io fijo del libro), así como los presupuestos públicos que las 

bib liotecas destinan a la adqu isición de libros, son en defin iti va una clara demostración del 
interés que la Administración Púb lica tienen en e l sector ed itorial y de los esfuerzos econó

micos que dedi ca a su desa rrollo (a lgo que benefi c ia directamente a sus integrantes). 

Algo que e l propio sector editorial reconocía en las conclusiones de su V Congreso de 
editores celebrado los días 13 , 14 Y 15 de mayo de 2004 en Santiago de Compostela : 

"17. Los editores manifiestan Sil apoyo a los Plcllles de Fomelllo de la Lectllra 
realizados por las diversas Ad/llinislraciones públicas y solicital/ , l/O solo que eslOS 
planes se mantengan. s ino que se incrementen y se potencieJ1 mediante la aportación 

de mayores recursos y la adecuada coordinación elJlre las diversas Adminislracio
Il es. Así mismo invitan a IOdos los medios de comuJlicación a que prosigan e incre-
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menten sus acciones de apoyo a la difitsión de los libros ya la creación de lectores." 
"20. El Congreso quiere e.;rpresar de manera ¡tIlIY especial su agradecimiento y 

reconocimiento a la labor de tantos bibliotecarios y bibliotecarios en pro de la ani
IIlC1c;ón a la lectura y de la promoción cl/ltural, muchas veces hecha sin suficientes 
apoyos.JI con enorme generosidad y entrega persanal. Por lo que insta a las Adll1i
nistraciones competentes a que apoyen e impl/lsen es/as iniciativas y las doten de los 
recursos económicos necesarios." 

Pero no podemos olvidar un dato importante: estas ayudas son también la demostrac ión 
del sacri fi cio que las autoridades de nuestro país hacen a favor de un sector que, a diferen

cia de las bibliotecas públ icas, es privado y con una clara finalidad comercial. Si bi en 

dicho sacrifi cio es más que justi ficab le por los benefi cios que di cho sector report a a l con

j unto de la sociedad en genera l, consideramos que tamb ién la sociedad debe conseguir ver 
refl ejado a su favo r alguna contrapa rtida ofrecida por ese sector. 

La duda que nos asalta ante el panorama actua l (con bib liotecas públicas mal dotadas, con 

unos niveles de préstamos y de uso lej os de las medias que presentan otros países de la UE, 

con bibliotecas a las que se compara con esos otros países en relac ión a aspectos especí fi

cos, como el de la sujeción al pago de una remuneración por préstamo, s in tener en cuenta 

la rea lidad y las diferencias ex istentes), no só lo como pro fesiona les de nuestro sector sino 

también como ciudadanos y usuari os de di chas bibliotecas, es si el resto de sectores im pli

cados está valorando en su justa medida los benefi cios que está percibiendo de nuestros 

es fuerzos. 
So licitar la introducción de una remuneración por préstamo no es sin duda un ejemp lo de 

esa comprensión, especialmente, si esa so li citud no va acompañada también de un replante

amiento acerca de las actuales partidas económi cas que se destinan al sector del libro y la 

cu ltura en genera l (ninguna entidad de gesti ón ha propuesto, por ejemplo, sufraga r un hi po

téti co canon por préstamo vía parti das presupuestarias que ahora se destinan a ayudar al sec

tor edi tori al). 

Conclusiones 

De todo lo expuesto hasta aquí , 

consideramos probados los 

sigui entes puntos: 

La Di rect iva 92/1 OOICEE 
introduj o un derecho de présta

mo público a favor de los auto
res pensando en el impacto 

negativo que podían tener dos 

acti vidades concretas: el prés

tamo de obras audi ov isuales y 

el préstamo de obras en gene
ra l en pa íses con un buen s iste

ma de bibliotecas públicas. 
En relac ión con el s istema de 

bibliotecas públicas españolas, 
éstas se encuentran muy por 

debajo de la media europea 

tanto en lo presupuesta rio 
como en lo relac ionado con sus 
dotaciones y sus niveles de uso 
por parte de la c iudadanía. 

- En relación con e l préstamo de 
obras aud iovisuales, ni e l vo lu

men actua l de di chas obras en 

1;...---

As blbllolecas, Todas as 
bibliotecas. son os 

ÚniCOS lugares ande os 
libros eXisten de 
vordade. vlyen de 

'lerdade. LDmte das leis 
do mercado. das suas 

Imposlci6ns e das súas 
esixenclas. 
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las colecciones de bibliotecas públicas ni los datos que ofrece el propio sector demues
tran que esa actividad esté teniendo repercusión negati va alguna en el sector comerci al ni 

en los intereses de sus titulares. 
En relación con el préstamo público, las bibliotecas españolas siguen arrojando cifras 

muy inferi ores a las del resto de países europeos en los que se ha implementado una 
remuneración por préstamo. Su precaria dotación y la antigüedad de sus fondos son dos 
de los elementos que favorecen este bajo uso, el cual a su vez, permi te afinnar que el 
préstamo realizado por el sistema bibliotecario español no coli siona ni eros iona la explo

tación normal de las obras. 
España sigue siendo un país con una población lectora pobre, con un tanto por ciento ele
vado de personas que reconocen que no leen. Dentro de los que son considerados pobla

ción lectora, son muy pocos los que utilizan las bibliotecas públi cas. 
Finalmente, deben ser tenidos muy en cuenta los beneficios que actualmente ya extraen 
los titulares de los derechos de autor del trabajo que llevan a cabo las bib li otecas públi
cas y de las ayudas que la Administración ofrece para su desarrollo. Es necesario que 

dichos beneficios tengan una compensación clara a fa vor del acceso a la cu ltura. 
Es por ello, que solicitamos a los 

máximos responsables al cargo de esta 
importante decisión que tengan en 
cuenta todos estos elementos a la hora 
de analizar y defender nuestro actual 

límite de présta mo. Mientras las 
bibliotecas públicas españolas se 
encuentren a la cola del resto de países 
de la UE (como lo demuestran las 
estadisticas sobre dotaciones y uso) no 
quedará justificado un cambio en 
dicho límite. La propia Directiva esta

blecía el origen de este tipo de medi
das, un origen que, desgraciadamente, 
en nuestro país aún está en vías de 
gestación. 

Mayo 2004 

Manifiesto a favor del préstamo público (37) 

Considerando que las bibliotecas, 
museos, archivos, hemerotecas, fonotecas y 
filmotecas de titu laridad pública, así como 
aquellas que pertenecen a entidades de inte
rés general de carácter cultural, científi co o 
educativo sin ánimo de lucro o bien a insti
tuciones docentes integradas en el sistema 
educati vo español: 

GARANTIZAN a las personas el acceso 
libre e ilimitado al conoc imiento, el pen
samiento, la cultu ra y la información. 
(Plan de Fomento de la Lectura 200 1-
2004. M inisterio de Educac ión, Cultura y 
Deporte) 
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EJERCEN una función impOltante en el 
desarroll o y mantenimiento de una socie
dad democráti ca al facilitar el acceso a un 
amplio y variado abanico de conocimien

tos, ideas y opiniones. (Directrices 
IFLAlUN ESCO para el desarrollo de los 
servicios de bibliotecas públicas, 2001 ) 

FOMENT AN la adq uisición y mejora de 
los hábitos de lectura, espec ialmente entre 
la población infanti l y juvenil. (Plan de 
Fomento de la Lectura 2001-2004. Minis
terio de Educación, Culhlra y Depolte) 

REALIZAN una labor primordial en el 
desarro llo de los sistemas educati vos al 



aportar las herrami entas necesari as para la 

adqu is ición y asunción de los conoc i

mientos en todos y cada uno de los distin
tos estadios de formación. 

DESEMPEÑAN una labor indispensable 

de apoyo a la investigación que se lleva a 

cabo a través de todo tipo de insti tuciones, 

al poner a disposición de los usuarios/as 

las obras y creaciones necesarias para el 

desarro ll o de su labor. 

ACTÚAN como escaparates de la pro

ducción cul tural ex istente, a l albergar en 

sus fondos y poner a di spos ición del 

públi co las obras creadas por intelectua

les, científicos y artistas. Éstos úl timos se 

bene fi cian as í de l uso gratuito de un canal 

de publicidad y difusión de sus ideas. 

AS EGURAN la di fusión, conservac ión y 

accesibilidad de las obras de toda índole, 

más all á de los intereses comerciales pun

tua les, de la capacidad de distri bución de 

las mi smas y de la dictadura del mercado. 

OFRECEN servicios en un marco de res

peto hac ia los derechos de autor, sirvien

do además como cana les para difundir 

entre sus usuarios/as un conocimiento de 

dicha materia y formándolos en el uso res

petuoso de las obras y prestaciones prote

gidas. 

CARECEN de fi nalidades lucrativas, 

económicas o co me rcia les, directas o 

indirectas, buscando como úni co benefi

cio el desa rro ll o cultura l, educati vo y 

humano de aquellos a quienes sirven y, 

por extensión, la mejora de l ni vel educati

vo y de compet'itiv idad de la sociedad en 

general. 

PERT ENECEN a todos y cada uno de 

los ciudadanos/as ya que se costean con el 

dinero que todos aportan a través de sus 

impuestos. (Pl an de Fomento de la Lectu

ra 2001-2004. Mini sterio de Ed ucac ión, 

Cultura y Deporte) 

Expresamos nuestra convicción en la 

necesidad de: 

ASEGURAR el justo equilibro entre los 

intereses de autores, editores y soc iedad 

en general a través del marco lega l en 

materi a de derechos de autor. 

INFORME SOBRE EL PRESTAMO PÚBLICO EN LAS BIBLIOTECAS 

GARA NTIZAR los intereses cul tura les 

de la soc iedad ya que ésta progresa y se 

desa rro lla medi ante la promoc ión de la 

investigac ión y la fac ilidad de acceso a las 

creac iones intelectua les. Ésta es una de 

las bases de los límites que establece e l 

marco legal que regula la propiedad in te
lectual. 

MANTENER el actual límite de présta

mo que contempl a la vigente Ley de Pro

piedad Inte lectua l en su artículo 37.2 
como instrumento eficiente de una políti

ca de promoción cultural que, además, 

está en consonanc ia con e l marco lega l 

creado por la Directi va 92/ 1 OO/CEE sobre 

alquiler y préstamo. La citada Directi va 

no só lo establece en su artículo 5 la posi

bilidad de que cada Estado Miembro 

determine li bremente la remuneración por 

e l préstamo de obras en función de sus 

polí ticas de promoción cultura l, sino que 

también les otorga la potestad de exi mir a 

determin ados establ ec imientos de la 

remuneración de di cho pago. 

INS ISTIR en el va lor de los servic ios de 

préstamo que ofrecemos las instituciones 

arriba citadas, ya que son un elemento que 

benefi cia al titul ar como ciudadano y 

como creador. Los serv icios de préstamo 

son una herramienta indi spensable de 

creac ión de lectores y por ta nto, de consu

midores de sus obras. 

SUBRA y AR la importancia de los servi

cios de préstamo que ofrecemos las insti

tuc iones alTiba c itadas como herrami entas 

indi spensables de apoyo a la educac ión y 

la in vesti gación. 

DEST ACAR la re levancia de la inver

sión que los organismos públicos rea li za n 

en la adquisición de fondos para este tipo 

de centros como bene fi c io directo a fa vor 

de los creadores y del sector editori al en 

general. Dicha in versión es además el 

reconocimiento expreso de la sociedad a 

la imp0l1anc ia de la labor de los autores y 

ed itores al desarro ll o cultural. 

RECONOCER que para determinados 

tipos de obras la adqu is ición que rea lizan 

las instituciones arriba menc ionadas es 

indispensable para garanti zar su edi ción. 

EVITAR cualqui er típo de pena li zación 

contra los servicios de préstamo públ ico 
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INFORME SOBRE EL PRESTAMO PÚBLICO EN LAS BIBLIOTECAS 
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ya que iri a en detrimento de los objeti vos que persiguen, que no es otro que el benefic io 

de la sociedad a la que sirve . 

Por todo ello, expresamos nuestro REC HAZO a la posibilidad de que el préstamo 
público realizado en las bibliotecas y centros similares, que actualmente se benefician 
de la excepción que contempla la Ley de Propiedad Intelectual quede sujeto al pago de 

una compensación económica y solicitamos que los responsables públicos defiendan el 
mantenimiento del actual límite de préstamo a favor de este tipo de instituciones EN 

SUS MISMOS TÉ RMINOS. 
Elaborado por el Grupo Bibliotecas y Propiedad Intelectual de la Federación Española de 

Sociedades de Archi vistica, Bibli oteconomía, Documentación y Museistica (FESAB ID). 

junto con otros profesionales del sector. Enero 2004. ~ 

Notas 
(1) El tcx to completo de la pO$ición de EBUOA. EBLlOA Slalcmcnl 011 Ihe infrl ngcl11cnt proccdu rcs aver Pu blic Lend ing Righl. 

puede consu lIarse en hUp ://1\"\\ w .eblitla.orglposilion/P LlCStutemenU, I:l rchO-t. ht m. 

(2) Dicho limite para fines privados debe cmcndcrsc sin perjuicio de la regulación que cada Estado cswblczca de la remunera

ci6n por copia privada (anicul0 10. apanado 3). 

(3) Limite en la línea de 10 <¡lit años 111:15 tarde establecería la Di rectiva OO I/29/CE. en Sil a rt iculo 5.1. 

(4) LlIs ci}j·(/S de 1(1 e/ll/llm ell Espmia: Eswdís(ica.l' e illdiCfulores (edición 2002): pflgina 104. tabla 7.6 " Oistribucibn de los 

fondos existent es según tipo de fondos. IJO r tipo de bib liotecas" 

(5) Proyec to fundado bajo los auspicios de la Com is ión Europea clIyo objetivo es desarro lla r y rmmrencr una base de daros con 

los principales indicadores de la actividad de las bibliotecas (mas inform¡lción en hllll://\\W\I'.Iibrcon.orgl). 

(6) Datos extraídos del lnfonne de 1:1 Comisión. pagina 4. apanado 2 C'Situación jurídica del derecho de prestamo publico :mtes 

de la adoJlción de la Di rect iva"). 

(7) Se toma como base la suma de los materiales aud iovisulllcs y los m:lleriale$ con temp lados en el proyecto Ll BECQN C0ll10 

"books&bound period icals" (concepto equi\'a1cnte al (Iue utiliza e l Mi nisterio en el doc umentO Las cifros de la c/llfIIlYI ... en 

el epigrafe " Iib,'os y publicaciones peri ódi cas") 

(8) Consu lt able en linea desde: hUIl :lfll"ww.artcnctsg¡¡c.comhllluariofanuariol003fhol1lc.htrnl. 

(9) Anuario SGAE de las anes esccnicas .... Capitu lo 2. " Elllle rcado del vídeo cn Espafia ··. p:ígina 379. 

( 10) Anuurio SGAE de las unes esecnicas .... Capitu lo 2. "El merc.ldo del \'ideo e ll Espa ña", p¡igina 380. 

( 11) Anuario SGAE de las artes escen icas .... Cllpit ulo 2, .. 1~ lllI e '·c¡l(lo d el vídeo en Espafi a". p:'lgina ]8 1-382. 

( 12) Anuario SGAE de las <lnes csccnicas .... Capitulo 1. " Introducci ón: Dalos g. lobales dl'l vídco (' 11 Europa". p:ig inn 377. 

( 13) Consultable en hltll:lfwWI\.bib liotecaspublicas.i nfoJ 

(14) En dicha cifm. se incluyen libros. material audiovisual y e lectrón ico as; como otro tipo de material (cuadro 2.3 . 10 del inror

me de la FGSR. ¡l/dice de rofflciólI de l{Js coleccione.!." en I1P. Espl/lia. 20(0) 

(15) Cuadro 3.1.5 del estudio de la FGSR sobre bibliotecas pt"lblie;ls con menos de 7.500 volúmC'nes. por tramos de población. 

España 2000. 

( 16) [)atos extraidos del Uncsco 1 nstitutc for Statist ics (hllp ;lIwwlI'.uis.lIuesco.orgfel'.php'! UnLJ 1)::3754& UJU __ IJO=IJO_ TOI'IC& URL_ 

SECTlON=201). Consultar apllnado Li braries: Se leetion of Ind icat ors 011 Public Li braries. 1996- J 999 

(17) Incluye libros. obras audiovisuales y otro tipo de material (si n especi fi car). 

(18) Incluye libros, obras aud iovisuales y microfonnas. 

(19) Incluye libros y otro tipo de l1laterilll (s in especi fi car). 

(20) No se disponen de datos del mio 1999. 

(2 1) No se disponen de datos del a rio 1999. 

(22) Incl uye libros, microrormas y material audi ovisua l. 

(23) Proyecto fu ndlldo bajo los auspicios dt.' la Comisión Europe:1 cuyo objetivo es desarrollllr y mantener una base de dmos COIl 

los pri ncipales indicadores dc 1:1 activjdad de las bibliotecas (m:is inlonnación en hl1p :IfII·l\w.libecon.orgl). 

(24 ) Consultable en: http://wl\"lI".fu ntl:lclonhcrtelsmaun,es/Il:lbfdocs/ PAB·REDES (~ l emori a_2002). jld f 

(25) L1BECON no ofrece dalos sobre número de usu:lrios inscritos. 

(26) Ll BECON no ofrece datos sobre número de usuarios inscritos. 

(27) P¡ígin:t 5 del Informe de la Com isión. 

(28) P¡'lgina 6 de l In forme de la Comisión. 

(29 ) P:lgina (, del lnfonnc de la Comisión. 

(30) Dicl<llllen sobre la propuesta ele Di rectiva del Consejo sobre derechos de arrendamiento y pr~stamo y otros derechos :Ifincs a 

los derechos de autor (91 fC 269/ 17). DOCE. C269. de 14-1 0- 199 l . 

(3 1) Articulo 5 de la Directiva en su rccl¡tcc ión fi nal. 

(]2) La.~ Bibliofecas Públicas ell E.\lJ(II;(I : //11(1 rt!f¡{idad abierta. ivladri<1 : Fundación Gcml¡in Sitnchez R uipen:z, 200 l . Consu lta

ble tambien cn hnp:f/ \\" IHI.bibliOlccaspublicas.infn/ 

(33) Las Bibfiotecm,' Públicm; ('11 E~l}(lIia: 1/1/(/ ret¡/idac/ ahier/{¡. Madrid : Fundación Gcrm,in Súnchez Rui pácz. 2001 . Consulta

ble tambien en hUII:/fln\l\ .hibliot ccaSllUblicas.in fol 

(34) LlI.!." cifras de fa cultura ell ESf'mia: Estadúlic(I.\· e il/diC(lllores (edic ión 2002): Tabla 2.2. 

(35) Resol ución de 12 de diekmbre de 2003. de la Dirección General de l Li bro. Archivos y Bibl iotcc:ls. por la que se convocan 

determinadas ayudas correspondientes a l afio 2004 (BOE 30 de di ciembre de 2003 . nú mcro 312). 

(36) !JUlOS e"midos de la memoria del Dcpa",m,,"o de Cultum del 'u10 2002. consultable eu hup://" ltu".g",a'"'''"I" hlka'',, '' 

doc~ lernorial001.J1d r. 
(37) Aunque EtJUC,\C<ÓN \" BroUOTt'CA ya publicó en el n" 140 este maniroesto. s iguiendo el hilo argumental del informe. hemos 

visto cOllveniente volver a publicarlo en esta ocasión. 
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Revista EDUCACiÓN Y BIBLlOTEC.A 
C/Principe de Vergara, 136, ofic. 28

• 28002 Madrid 
Tel. : 91 4111783. Fax: 914116060 
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Los trabajos deben ser enviados a : 
Revista EOUCAClÓN y BIBLIOTECA 

Redacción 
CI Príncipe de Vergara, 136, oficina 2', portal 3 
28002 Madrid 
é!Jredaccion@educacionybiblioteca.com 

EDUCACiÓN y BIBLIOTECA es una publicación abierta a col.abór¡lCilmE's 
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 cu lturales 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 e l 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 e l quehacer de los profesionales de la lectura 
pública y de ot ros campos profesionales re lacionados. 
Trabajos que introduzca n aspectos profesionales no suficiente
mente tratados o desarrollados por las bibliotecas públicas yesco
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 e l resto del material gráfico (fotografías, diaposi t i
vas ... ) siempre que sea indicado. 

I 

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 epigrafes y titulas a 
destacar) . 

- No existe una extensión 
determinada de antemano , pero 
recomendamos que el número 
de páginas no sea excesivament. 
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 fi nal 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-50-104-94. 

- Las notas que hayan sido 
indicadas a lo largo del texto, se 
consignarán todas juntas y 
ordenadas numéricamente I 

inmediatamente después del 
listado de referencias 
bibliográficas. 

- Cada colaboración vendrá 
precedida de una página en la 
que se incluirá: 

• Titulo del trabajo 

• Nombre, cargo, titulo 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. 



II Congreso Nacional 
de Bibliotecas 
Públicas 
El Ministerio de Cul tura en , 
colaboración con las Comu

nidades Autóno mas, la 
Federación Espaiio la de 
Municipios y Provincias 
(FEMP), fundaciones yaso
ciaciones profes ionales 
organi zan para los días 17, 

18 Y 19 de Noviembre de 
2004 en el Palacio de Con

gresos de Sa lamanca la 

segunda edic ión de este 

Congreso . El lema elegido 
es "La Biblioteca Públ ica, 
compromiso de futuro" . 

Secretaria Técnica del" Con
greso Nacional de Bibliotecas 
Públicas 
Presencia Internacional 
ii'915310976 
~9 1 5310541 
t'I!lbibliotecas@presencia
inter.com 
Qhltp:llwww.mcu.eslbibl iotecas 

CEPLI 
Dentro de su programa de 
formación 2004-05 el 
CEP Ll tiene prevista la rea
lización en su sede de Cuen
ca de los siguientes cursos : 

" Expres ión dramática: 
. . 
Jugar para ser, Jugar para 
crear". 25, 26 Y 27 de 
octubre de 2004 
~'Construccjón de lTIuii.e
cos y de decorados para 
títeres de guante". 27 de 
octubre, 3, 10, 17, 24 de 
noviem bre de 2004 
"Taller de escritura" . 2, 
3, 4 , 8 Y 9 de noviembre 
de 2004 
" Diversos textos, diver
sas lecturas". 13, 14, 15, 
16 Y 17 de diciembre de 
2004. 
"Tal ler de animación a la 
lectura para primeros lec
tores". 15, 17, 22 Y 24 de 
febrero de 2005 

- " ¿Clama n las d iferen
cias?: la identidad mascu
li na y femenina en la lite
ratu ra" . 28 de feb rero, 2, 
7, 9y 14demarzode2005 
" La biblioteca en línea: 
recursos de informac ión 

para la literatu ra infantil 
y juveni l" . 4 , 5, 6, II Y 
12 de abril de 2005 

" A utores, personajes y 
animac ión a la lectura. 
Estrategias para e l diseño 
de un proyecto de an ima
ción" . Curso On-line 

CEPlI 
Avda. de los Alfares, 44 
16071 Cuenca 
ii'969 1791 00 (ext. 4329) 
EDandres. villanueva@uclm,es 
Qhttp://www.uclm.es/cepli 

ges Jornades 
Catalanes 
d'lnformació 
i Documentació 
El Co J.J egi Ofic ial de Bib lio
tecari s-Docume nta li stes de 
Cata lun ya orga ni za con e l 

lema "Un espai de reunió, de 
diá leg, de participació" la 
novena edición de las Jorna
des. Será en Barce lona duran
te los dias 25 y 26 de noviem
brede2004. 

COBDC 
CI Ribera, 8, pral. 
08003 Barcelona 
ii'933 197675 
~933 1 97874 

t'I!l jornades2004@cobdc.org 
Q http://www.cobdc.o rg/ 
jornades2004.html 

9as Jornadas 
Españolas de 
Documentación. 
FESABID 2005: 
Infogestión 
Estas veteranas .l omadas 
tendrán lugar en Madrid los 
días 14y 15 de abril de2005 . 

Secretaría Técnica de 
Jornadas FESABID 2005 
CI Santa Engracia, 17, 3 
28010 Madrid 
lii:914479676 
lii:915912013 
t'I!lfesabid2005@fesabid.org 
Q http://www.fesabid .org/ 
madrid2005 

6° Simposio 
Internacional de 
Informática Educativa 
La AO JE organiza la sexta 
edición de este s impos io 
pa ra los días 16, 17 Y 18 
de no viembre en C iudad 
Real. 
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Asociación para el Desa
rrolto de la Informática 
Educativa 
Paseo de la Universidad 4 , 
13071 Ciudad Real 
Qhttp://siie04. unex.es/ 

5° Certamen 
Internacional de Álbum 
Infantil Ilustrado 
"Ciudad de Alicante 
2005" 
El Ayuntamien to de A li
cante organ iza la qu inta 
edic ión de este certamen 
que apoya la creación en el 
mundo de la li teratura 
infa ntil. Los orig ina les 
deben envia rse antes del 
28 de febrero de 2005. 

Centro Municipal de las Artes 
Plaza de Quijano, 2 
03002 Alicante 
Qhttp://www.alicante
ayto.es/cultura 

7° Congreso 
ISKO-España 
Entre los días 6 y 8 de julio de 
2005 en Barcelona se celebra
rá la séptima ed ic ión de este 
congreso. 

Universitat de Barcelona 
Departament de Bibliotecono
mia i Documentació 
Edifici UB-Sants 
Melcior de Palau, 140 
08014 Barcelona 
"iil934035767 
.. 934035772 
Elldbd @fbd. ub.es 

COBDC 
Los próximos cursos que 
organi za el Col.l egi Oficia l 
de Bibliotecaris-Documen
talistes de Cata lunya son: 

"Auditori a i mill ora de is 
circui ts admini stratius i 
documental s". 2 y 4 de 
noviembre. L1e ida. 
"La Uni ó Eu ropea a l teu 
abast". 3 de noviembre. 
L1eida. 
" Eines de segona genera
c ió: agents i robots docu
menta ls a Intern et" . 8 y 9 
de noviembre. Ll eida . 

CONVOCATORIAS 

"Drets d ' autor: Com afec
ten als servei s de biblio
teques i centres de docu
mentació. 20 de dici em
bre - Girona y 17 de 
enero - Tarragona. 

COBDC 
CI Ribera, 6 pral. 
08003 Barcelona 
~933197675 

&l,933 197874 
t'I!lcobdc@cobdc.org 
Qhttp://www.cobdc.org 

Fundación Alonso 
Quijano para el 
Fomento de la 
Lectura 
Esta fundación organi za el 
curso virtua l titu lado "Biblio
tecas públ icas, bib liotecas 
esco lares y otros espacios de 
cultura: una apuesta por la 
lectura" que tendrá lugar 
entre e l 12 de noviembre y el 
20 de diciembre de 2004. 

Fundación Alonso Quijano 
para el Fomento de la 
Lectura 
CI Arquitecto Alonso 
Carbone", 32, 22 B 
29018 Málaga 
ii'902 362 869 
r:iDfundacion @alonsoquijano.org 
g http://www.alonsoquijano. 
org/fundación.htm 

I Congreso 
Internacional 
"Traducción e Política 
Editorial da Literatura 
Infantil e Xuvenil en 
Galicia" 
La Uni vers idad de Vigo 
organiza en esta mi sma ciu
dad la primera edi ció n de 
este co ng reso durante los 
día s 18, 19 y 20 de novie m
brede2004. 

Facultad de Filologia y 
Traducción 
Campus Universitario 
Lagoas-Marcosende 
36200 Vigo (Pontevedra) 
lii:986 812 375 
~986812380 

Q http://webs.uvigo.esfaluna/tralixl 
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gal11a 

Máxil11a eficacia en Archivo, 
y l11obiliario para Bibliotecas 

Desde el cálido diseño del mobiliario para Bibliotecas 
lín eas 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 pa ra que éste se adapte 
a cualquier espacio y estilo arquitectónico, ofreciendo 
a la vez un ampl io su rtido de colores y acabados de 
gran calidad. 

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 
exclusi va Compactus® 



:Iasificación 

-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. (Es pañal 
Tel. 93 3217400 - Fax 93 410 4219 
e-mail: gama@gama.es 
www.gama.es 

Delegación: 
Castelló, 36.Tel. 91 431 5937 
Tel. y Fax 91 5759599 
28001 Madrid. (Es pañal 
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