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BUZÓN 

Un nuevo "recomendador de lecturas" 

Queridos amigos de EDUCACiÓN y BIBLIOTECA: 

Os escribo para presentaros el blog li terario "La tormenta en un vaso". Se trata de un recomendador de lecturas coordi
nado por la autora Care Santos y "alimentado" por un colectivo denominado Banda Aparte, del que formamos parte una 
cincuentena de personas, entre autores, profesores y críticos. 

El pasado domingo, 23 de abri l, fue su estreno en la Red. A partir de ahí, Banda Aparte ha publicado cada día una rese
ña extensa de libros de toda índole: novelas, ensayos, novela juvenil , álbum infantil ilustrado ... y seguirá haciéndolo los 
365 días del año. 

Os invito a vosotros y a todos los lectores de vuestra revista a visitamos y os deseo iFelices lecturas! 

La dirección de la bitácora: 
http://www.latormentaenunvaso.blogspot.com 

Podéis escribimos a: bandaparte40@yahoo.es 

Un sa ludo, 
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Nos sobran los motivos 
Una vez más EDUCACiÓN y BIBLIOTECA dedica un dossier a la posible apl icación de la 

directiva europea que, de llevarse a cabo, obligaría a las administraciones y/o bibliotecas a 
asumir el cobro de un canon por los préstamos - hasta ahora gratuitos- que realizan las 
unidades bibliotecarias a los usuarios. 

• 

Muchas administraciones han aportado su esfuerzo en contra de ese cobro a través de 
mociones de censura o de proposiciones no de ley. • 

Que los organismos públicos apoyen la causa bibliotecaria no es cosa baladí; de hecho, es 
un asunto que ha logrado poner de acuerdo en Casti lla-La Mancha - algo que en otros niveles 
es imposible- a los dos partidos más importantes: PSOE y PP. 

Ellos saben bien que, con los materiales existentes en las bibliotecas, se llega a un público 
universal, y son concientes de que añadir, a los ya mermados presupuestos culturales, un nuevo 
gasto para asumir el canon, limitaría extraordinariamente los progresos que se han conseguido 
en la animación a la lectura de distintas corporaciones locales, municipales, autonómicas ... 

Los bibliotecarios y bibliotecarias, unidos en un frente común contra el canon, necesitan y 
valoran este apoyo; históricamente, la profesión se ha visto ninguneada por los entes 
admini strativos a favor de otro tipo de profesiona les y/o servicios considerados de "primera 
línea", 

Los usuarios, también a través de sus firmas y sus apoyos constantes allí donde se les ha 
pedido, se han unido a la causa bibliotecaria; han entendido, desde el principio, que la 
biblioteca es suya, y que un nuevo gasto repercutirá negati vamente en la calidad de lo que ya 
tienen o podrían llegar a tener. 

Por otra parte, tenemos el apoyo manifiesto de los autores (ex isten cientos de firmas en 
contra del canon, entre ellas las de Saramago, Delibes, etcétera, y en el dossier de este número 
podemos ver cómo algunas personalidades de la talla de Luis Eduardo Aute, Ricardo Gómez, 
Julio Llamazares ... posan encantados para fotografias de la lucha). 

Que se batalle por un canon para los autores que los propios autores rechazan, es cuanto 
menos contradictorio, por no decir que roza lo extraterrestre. De todas formas ya sabemos que 
la voracidad de las entidades de gestión es la fuerza motora que contribuye a que la Unión 
Europea siga moviendo fichas. 

Un famoso estribi llo de una canción de Sabina dice "nos sobran los motivos", y bien podría 
acuñarse esa frase para esta ocasión. 

A administraciones responsables, a usuarios y usuarias sabedores de sus deberes y 
derechos, a bibliotecarios y bibliotecarias activos y atentos, a autores conscientes de 
que sus libros en las estanterías de las bibliotecas llegarán a más personas y que se 
sienten pagados por su trabajo con el dinero ya cobrado con la adquisición 
primaria del libro, señores y señoras, nos sobran los motivos ... 

Nos sobran los motivos para creer que la posible aplicación del canon sería 
un enorme mal que vendría a mermar nuestras posibilidades de resurgimiento 
bibliotecario al nivel alcanzado en otros países europeos. 

Nos sobran los motivos para seguir luchando y buscando los apoyos allí 
donde podamos. 

Nos sobran los motivos para sentimos orgullosos de mantenemos en 
lucha. ~ 



LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Rafik Schami 
Cómo curé a papá de 
su miedo a los 
extraños 
lis . de Ole K6nnecke 
Trad. de Rocio González 
Lovelle 
Barcelona: RqueR 
Editorial , 2005 
Primeros lectores 

Chih-Yuan Chen (texto e 
ils.) 
Guyi guyi 
Trad. de Aloe Azid 
Barcelona: Thule 
Ediciones, 2005 
Primeros lectores 

Ricardo Alcántara 
Tomás y las tijeras 
mágicas 
lis . de Gusti 
Zaragoza: Edelvives, 
2006 
Col. Ala Delta 
Primeros lectores 
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Novedades 
Recomendados 
Primeros lectores 

Rafik Schami es, además de un excelente confiesa a su hija. Así que ésta organiza una 

escritor, un especialista en lo que se ll ama fiesta sorpresa donde el padre es recibido 
"multiculturalidad". Nacido en Siria, se exi
lió en Alemania hace muchos años y allí ha 
desarrollado con mucho éxi to una obra 
basada en el recuerdo de sus tradiciones, y 
el contraste con el mundo moderno europeo. 
De los pocos libros que ha escrito para los 
más pequeños (la mayoría para adolescentes 
y adultos), parece que con éste ha querido 
acercarse a esa realidad de la vida actual 
donde las diferentes culturas deben convi
vir. Por eso el padre de la protagonista es un 

con todos los honores por una familia afri
cana, agasajada con trajes típicos y tocando 
instrumentos loca les. Finalmente, la habili
dad del padre con los trucos de magia será el 
punto de encuentro de las dos mentalidades. 
En verdad, ojalá pudiera resolverse así el 

problema que plantea el libro, pero las ilus
traciones de Kiinnecke, llenas de ingenui
dad y con un esti lo que recuerda a Sempé, 
nos ayudan a creerlo. Un libro simpático 
que, al menos, abrirá puertas para la discu-

buen papá, pero la niña no entiende su aver- sión. 
sión por los extranjeros. "Me dan miedo", le Ana Garralón 

Un huevo de cocodrilo cae en un nido de estadounidense le contaba las dificultades 
patos y ahí nace, di stinguido por su tamaño 
y personalidad desde el principio. Los patos 
le aceptan, pero un día se encuentra con tres 
cocodrilos malos que le intentan convencer 
de que él debería comerse a los patos, pues 
es también un cocodrilo. Idea entonces un 
plan para sal var a su familia y consigue ahu
yentar a los malos mientras sigue feliz con 
su atípica famili a. Un tema que se ha explo
rado en otros cuentos para los más pequeños 
(Leo Lionni tiene una deliciosa fábula en 
esta línea: Ulla piedra extraordinaria 
- Ekaré- ) y que ayuda a comprender los 
mati ces de ser diferente. El autor ha declara
do que esta hi storia fue inspirada cuando un 
amigo coreano adoptado por una familia 

Tomás es un muñeco de madera que vive 
junto a otros juguetes en un cuarto. El tren, 
la muñeca, la pelota y él: un mundo fel iz. 
Pero un día, el tren y la muñeca deciden 
explorar el mundo y se van. Tomás se queda 
esperándoles y sus sentimientos oscilan 
entre la rabia (¿por qué se han ido?) y el 
aburrimiento (¿por qué no vuelven ya?). Un 
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de vivir entre dos culturas tan diferentes. 
Uno de sus encantos son las ilustraciones, 
de corte clásico y de tonos suaves consegui
dos por los materiales utilizados: collage, 
carbonci llo y acuarela. En 2004 este libro 
entró en la li sta de best-sellers del The New 

York Times y la crítica estadounidense ha 
dec larado: "el relato de Chen nos habla del 
amor, la aceptación y el descubrimiento de 
uno mismo". Una fábula que a muchos les 
recordará el cuento del patito feo en versión 
moderna, bien escrita y que a los más 
pequeños gustará por la rápida identifica
ción con el protagonista. 

Ana Garralón 

lápiz y unas tijeras que él piensa son mági
cas, le ayudarán a entender que también en 
la di stancia uno puede pensar en los amigos 
y seguir queriéndoles. Una pequeña fábula 
bien contada e ilustrada por Gusti. Un 
pequeño libro para entender la nostalgia. 

Ana Garralón 



LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Otras novedades 

""" Florence Cadier. ¿Quién es Nuria? lis. de Stéphane Girel. Zaragoza: Edelvives, 2006 

Nuria escribe en primera persona sus experiencias: es una niña con síndrome de Down, que va a la escuela de niños "nor-
males" una vez a la semana. Con ternura e ingenuidad contará sus vivencias y, con ellas, sensibilizará a los lectores peque-
ños, que se sentirán identificados con los temores e inseguridades de la protagonista. 

"""Elena O'Callaghan i Duch. ¡Menudos bichos menudos!. lis. de Valentí Gubianas. Madrid: SM, 2005 

Homenaje de la escritora catalana a los bichos pequeños, esos que, justo cuando era pequeña, le aterrorizaban. Apare-
cen aquí un ciempiés que no encuentra zapatos, una araña que no sabe tejer, unas polillas que tienen que mudarse y un piojo 
con pesadillas. 

G""Régis Lejonc (texto e ils.) . Mi vecina está enamorada. Trad. de Esther Rubio. Madrid: Kókinos , 2005 

Un muchachito cuenta lo que ve desde la valla de su jardín: su vecina está dando un beso a un sapo. Y nos dice que la 
vecina está enamorada del sapo. Al sapo le gustan las libélulas, las libélulas prefieren los nenúfares, los nenúfares el sol. .. y 
asi una encadenación de gustos y preferencias que se cierran cuando el muchacho es el favorito del gato. Y al niño, ¿quién 
le gusta? ... 

""" Elena O'Callaghan i Duch. El color de la arena. lis. de María Jesús Santos Escudero. Zaragoza: Edelvives, 2005 

Abdulá dibuja en las dunas del campamento donde vive. Una vez tuvo lápices con los que pintaba a sus cabras, los came-
lias y hasta cosas que nunca había visto, como el mar o un oasis. Cuando se acabaron los lápices, dibujaba sobre la arena 
con ceniza y cuándo esta se acabó, sólo le quedaba la fantasía. Hasta que un día llegó un camión con lápices y papel. Un 
cuento sobre las instituciones que ayudan en el tercer mundo a que niños como Abdulá puedan pintar sus sueños. 

"'"Niki Daly (texto e ils.) . ¿Dónde está Jamela? Trad. de Fina Marfá. Madrid: Intermón Oxfam, 2005 

Jamela es la protagonista de dos libros aparecidos ya en esta editorial: El vestido de Jamela y ¿Qué hay para comer, Jame-
la? En este libro la madre y la abuela de Jamela organizan una mudanza a una casa más bonita, pero a Jamela todo esto le 
preocupa mucho porque considera que su casa es muy bonita y todo el lío de la mudanza la agota. Por eso no tarda en que-
darse dormida .. . dentro de la caja de sus cosas. Finalmente la nueva casa también tendrá su encanto para la niña. 

G" Federico Delicado (texto e ils.). El petirrojo. Madrid: Anaya, 2005 

Ganador del Segundo Premio del V Certamen Internacional de Album Ilustrado "Ciudad de Alicante", Federico Delicado 
escribe la historia de una niña especial, que sueña con petirrojos y entierra latas vacías. Una niña para quien la realidad es 
algo diferente y que lleva al lector al mundo de sus sueños. 

José María Guelbenzu 
25 cuentos 
tradicionales 
españoles 
lis. de Mariona Cabassa 
Madrid/Barcelona: 
Siruela/Aura, 2005 
Cuentos 

Recomendados 
Cuentos 

Reedición en formato de lujo con precio
sas ilustraciones de una selección del libro 
publicado hace escasos años en la colección 
de cuentos de la editorial Siruela. De los 
cien cuentos de la primera edición se han 
elegido 25 representativos de la tradición 
española y aptos para ser leídos por adultos 
y por niños. Un fonnato mayor y elegante 
encuadernación brindan una lectura suge
rente de esta selección enriquecida por la 
prosa de Guelbenzu quien, respetando el 
ritmo oral y narrativo de los cuentos origi
nales, permite que sean leídos por un públi
co variado. Se incluyen, entre otros, Juan 
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Sin Miedo, Los animales músicos, Blanca
flor, Juan el Oso, La niña de los cabellos de 
oro y el perturbador, La niña sin brazos. Las 
ilustraciones de Mariona Cabassa incluyen 
pequeñas viñetas, medias páginas y dobles 
páginas con un estilo lleno de fantasía que 
juega con los colores y los volúmenes. Una 
bellísima edición que puede servir para 
conocer nuestras tradiciones y, por qué no, 
de antesala para llegar a la edición de cien 
cuentos que, seguramente, resultaba muy 
académica para los más pequeños. 

Ana Garral6n 
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LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Cuentos y leyendas 
hispanoamericanos 
Selección, adaptación y 
comentarios de Ana 
Garralón 
Madrid, Anaya, 2005 
Cuentos 

Iván Suárez (texto e ils.) 
Palabra de cocodrilo 
Pontevedra: OQO, 2005 
Cuentos 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 154, 2006 

En Europa, tanto en la cultura popular 

como en un ámbito más intelectual , el cuen
to - sea en la vertiente que sea- tiene una 

herencia cas i homogénea. A la trad ición 
local --con la estirpe de la mitología clás ica 

greco-Iatina- se le viene a sumar la huella. 
Esta trayectoria sobre todo es manifiesta en 

el cuento tradicional y, por extensión, en e l 

cuento infantil. En tal contexto no deja de 

ser sorprendente que la cultura de los países 
hispanoamericanos no haya tenido presen
cia alguna en el entorno de nuestros cuen

tos. iY son ya sei sc ientos años! Todo podría 

indicar que ha habido tiempo para que, por 

medio de cualquier tipo de ósmosis cultural, 

tuviéramos hoy algún testimonio de esa 

riquí sima tradición cultural. Tradición , por 

otra parte, mucho más rica que la nuestra 

propia. Yeso es lógico a todas luces: en 
toda América hubo - ¿aún hoy?- una plura

lidad de pueblos que desde luego Europa no 

ha conocido ni por asomo jamás en su vieja 
historia. Una prueba más de la decrepitud 

esencial de Europa desde la fu ndación rena

centista de los autodenominados Estados 

Modernos. 
Para subsanar esta lamentable carencia 

viene ahora esta antología Cuentos y leyen
das hispanoamericanos de la mano de Ana 

Garra lón, una de las mejores especial istas 

en literatura infantil y una pedagoga de sóli
da trayectoria tanto en su labor de divulga

ción del libro infantil como en el de las 

bibliotecas específicas para niños. Además 

es autora de una obra fundamenta l en todo 

este ámbito como es Historia portátil de la 
litera/ura infan/iI (200 1). Para empezar, 
este libro es una auténtica joya bibliográfi

ca. Nada menos que presenta cinco ílustra

dores: Javier Serrano, Leticia Ruifernández, 
Fabricio Vanden Broek, Alekos y Virginia 

Cuento de la tradi ción oral de Burkina 
Fasso adaptado por Iván Suárez, quien tam

bién ha realizado las ilustraciones. Se trata 

de un cuento de la picaresca: el cocodri lo le 

pide ayuda a un niño para cruzar el río y, en 
cuanto puede, trata de comérselo. Para 

encontrar una solución, pues el cocodrilo 
había dado su palabra para no comérselo, 
deciden consul tar a diferentes animales, 

quienes muestran su odio al hombre pues le 
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Patroneo A el lo se le añade una cuidadísima 
edición con un formato de lujo. 

El planteamiento de la obra está reali
zado desde una perspecti va Ii bresca, en el 

buen sentido de la palabra. La autora de la 

selección ha manejado un sinfin de libros 
que han recogido la voz tradicional del 
cuento popular; una labor ingente de inves

tigación - en el tiempo y en el espacio- del 

modo de las realizadas en otras ocasiones 

por Ana Garralón. Además ha tenido el 
detal le muy sintomático de poner a la cabe

cera del vo lumen un poema de Eduardo 

Galeano de su libro Las palabras andantes. 
El bellísimo libro se estructura en cuatro 

secciones: Cuentos de pícaros, bobos y li s

tos; Cuentos de cuando los animales habla

ban; Cuentos de la maravilla; y Cuentos 

sobre el porqué y e l origen de las cosas. De 
la lectura del material compi lado se saca 

una primera y básica conclusión nada des

deñable: las ricas culturas precolombinas 

son un auténtico tesoro antropológico que 

nos reta a los españoles a hacer acto de 

constricción en honor a un sincero y cohe

rente reconocimiento desde la humildad 
cultura l. En estos cuentos no caben idiote

ces burguesas, animales antropizados desde 

la estulti cia, relamidos gestos de alcurnias 

caducas ni moralina de baja estofa. Nos 

encontramos simplemente con una lección 

de sencillas alegrías y de naturalidad, de 

tri stezas puras y de aprendizajes honestos, y 
un permanente valorar la ex istencia del ser 

humano en su permanente relación con el 
mundo que le rodea. ¡Un verdadero entrete
nimiento y un ejemplo! Vamos, una lección 

de fantasía. 

Fidel Villar Ribot (Reseña aparecida en la 

revista E/ fingidor , mayo 2006) 

aconsejan comérselo. Sin embargo, una lie
bre le dará la solución al niño y pronto esta
rán inveltidos los roles y la solución del 

ni ño será más pacífica y aleccionadora. Las 
ilustraciones de Iván juegan con fondos 

densos de color y texturas que oscurecen la 
imagen produciendo una singular sensación 
de irrealidad acentuada por la deformación , 
en ocasiones, de rostros y figura s. Un libro 

especial. Ana Garralón 
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Otras novedades 

<3"La cigarra y el ratón. Un cuento popular del Magreb. lis. de Xavier Frehrign. Trad. de Teresa Tellechea 
La diadema de Rocio. Un cuento popular de China. lis. de Sébastien Mourrain. Trad. de Teresa Tellechea 
Madrid: SM, 2005. A partir de 5 años 

Dos cuentos que pertenecen a una peculiar colección: incluyen un CD-ROM con música del lugar del cuento. El cuento 
es un relato sencillo con ilustraciones a todo color en un formato para los primeros lectores. Finalmente, se sugiere escuchar 
el CD y se presenta en un pequeño apéndice de dos páginas, los instrumentos con los que se escucha la música. Una colec-
ción para abrirse a otras culturas y una buena idea, la de enlazar tradición oral con música. 

<3"Ellibro de los 101 cuentos. Sel. de Christian Strich. lis. de Tatiana Hauptmann. Madrid, Anaya, 2005. A partir 
de 10 años 

Voluminoso libro con 101 cuentos, "los más bellos de Europa", como reza el subtítulo. La mayoría son cuentos de los her-
manos Grimm, Andersen , Afanasiev y Perrault, y otra buena mayoría procede de diferentes tradiciones populares de Europa. 
Seiscientas ilustraciones -la mayoría en blanco y negro- no dejan una página sin ilustrar. Una buena selección para lectores 
a partir de diez años. 

Ga -

Jesús BalLu. 

Jesús Ballaz 
Tendido sobre la nieve 
Madrid: SM, 2005 
Col. Gran Angular 
A partir de 12 años 

Recomendados 
A partir de doce años 

Jesús Ballaz es un rara avis en el mu ndo que Ba ll az enfrenta a sus protagoni stas 
de la literatura infa nti l: editor de colecc io- cuando se van de excursión a la montaña 
nes de calidad, excelente crít ico literario, durante un fOl de semana. Esther se resiste a 
traductor y, simul taneando estas activida- la pasividad de Javier y éste no entiende la 
des, ha ido publicando algunas novelas. La dureza de ella. Los acontecimientos pronto 
última, escrita para jóvenes, es esta historia 
que ya desde el título incita a la curiosidad. 
Tendido sobre la nieve da una sensac ión 
contradictoria, de tranquilidad y al mismo 
tiempo de inquietud, pues tenderse sobre la 
ni eve debe ser agradable unos minutos, pero 
pronto se convierte en algo incómodo y 
hasta peli groso. Y así es esta historia re lata
da a dos voces por sus protagonistas: la 
joven Esther de origen bo liv iano, y Javier, 
pijillo barcelonés que qui ere reconqui star a 

Esther después de un frustrado primer 
encuentro. Esther pertenece a una familia en 
la que la identidad se vive como un espacio 
de compromiso: su padre fa lleció en Bolivia 
luchando por la Iibeltad y su madre, en Bar
celona, trata de inculcarles la responsabili 
dad de ayudar a los demás. Javier, por el 
contrario, tiene una fa milia que tal vez 
algún día tuvo sueños - sobre todo el padre-, 
pero que ahora viven de manera burguesa y 
superfi cial. Estos son los dos polos con los 
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dan un vuelco, pues una tonnenta acerca a 
un grupo de j óvenes marroqu íes bajo tutela 
al refugio donde están. Dos muchachos se 
han escapado yeso le cuesta la vida a uno 
de los tutores que es, justamente, el henna
no de Esther. Una "casualidad" literaria que 
hará reaccionar a cada uno de una manera 
di fere nte. Sin embargo, Ballaz va todavía 
más allá poniendo en escena unas cartas del 
padre de Javier a su primer amor, que resul
ta ser. .. la madre de Esther. Quizás hay 
demasiadas casualidades y una intención de 
annar un puzzle perfecto que no se sostiene 
del todo. Si bien la novela está escrita con 
cuidado y se lee con mucho interés, las 
numerosas "casualidades" resultan un tanto 
increíbles y convierten la hi storia de dos 
jóvenes que buscan su espacio y lugar, en 
una reivi ndi cación de otras muchas cosas: la 
lucha amlada, el compromiso, la generación 
antifranqu ista, las vidas falsas de algunos 
adultos.. . Ana Garralón 
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Jutta Richter 
El verano del lucio 
lis. de Quint Buchholz 
Trad . de Eduardo 
Martínez 
Salamanca: Lóguez, 
2005 
Col. La Joven Colección 
A partir de 12 años 

Otras novedades 

Un verano largo y caluroso. Dos henna

nos, Lukas y Daniel, y su amistad con Ana. 

Un pez, el lucio, que luce brillante y oscuro 

bajo las aguas y que los hennanos se empe

ñan en capturar. Ana vive con su madre, 

Lukas, Daniel y los padres de éstos en una 

pequeña casa de campo en la finca de un 

castillo. Una vida compartida, donde no se 

sabe mucho más que el papá de Ana las 

abandonó, donde la madre de Ana trata de 

dar a su hija todo su amor -aunque a veces 

parezca insuficiente- y donde la madre de 

los chicos está enfenna de cáncer y los días 

pasan, pesados y calurosos, restándole 

minutos y aliento. Los niños prefieren no 

saber qué está pasando, aunque padecen la 

angustia, y viven en ese ambiente idílico 

que Richter describe con mucha sensibili

dad y un lenguaje muy poético. El ritmo que 

imprime la escritora alemana es lento y pro

fundo : mientras para la madre de los niños 

- que apenas tiene voz en la historia- el 

tiempo es una cuenta atrás, para los niños la 

caza del lucio es el único objetivo ese vera

no porque creen que eso salvará a su madre. 

"¿Existe Dios?", pregunta uno de los her

manos cuando sabe la trágica situación. 

Pero no hay respuestas. Si acaso, el " dios 

Lucio" que será la salvación de la madre. 

Poco a poco la tensión confrontará a los pro

tagonistas: Ana es la primera que se entera; 

los compañeros del colegio les herirán con

tándoles los chismes que circulan por el 

pueblo, tal vez porque nunca entendieron 

esa fonna de v ivir; los adultos tratan de 

mantener la compostura mientras los niños 

deben enfrentarse solos: la infancia se ha 

tenninado. Una maravillosa historia que no 

dejará a los lectores indiferentes: el lucio 

será pescado, la madre morirá y el sol saldrá 

de nuevo haciendo brillar de manera inso

portable el reflejo del agua. Ana Garralón 

G"Garth Nix. Abhorsen. La novena puerta. Trad. de Celia Filipetto. Barcelona: RBA Molino, 2005 

Tercera y última parte de la trilogía de Nix que comenzó con Sabriel y continuó con Lirael, publicados en esta misma edi-
torial. En esta ocasión, Lirael, la ex auxiliar segunda de bibliotecaria debe enfrentarse a varias pruebas en un mundo de fan-
tasía donde el mundo de los vivos se mezcla con el de los muertos. El autor, que ha trabajado como librero, publicista y rela-
ciones públicas explora ahora su faceta de escritor. 

G" Maite Carranza. El desierto de hielo. Barcelona: Edebé, 2006 

Después del éxito de ventas de la primera parte de esta trilogía, El clan de la loba, donde se relataba cómo una joven des-
cubre su condición de bruja, en esta segunda parte Anaíd debe cumplir las expectativas del clan de las brujas de Omar para 
que acabe con las brujas malas del clan Odish. Pero Anaíd tiene quince años, está enamorada, y sus intereses están en otro 
lugar, a pesar de su empeño. 

G" José Luis Saorín. G6gar y el misterio de los dragones. Zaragoza: Edelvives, 2006. Col. Alandar 

Segunda novela de la serie detectivesca de Gógar. En esta ocasión, el obseso de los zapatos de marca y las gominolas, 
descubre algo que le pone tras la pista de unos grafiteros que comercian ilegalmente con las antiguas pesetas. El autor, naci-
do en Cartagena, ha publicado varias novelas para jóvenes. 
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Otras novedades 

""" Michelle Pavero El clan de la foca. Crónicas de la prehistoria 11. Trad. de Patric ia Antón de Vez. Barcelona: 
Salamandra, 2006 

La pasión de esta escritora, nacida en Malawi, por los animales y la antropología es lo que le ha llevado a escribir esta serie 
llamada Crónicas de la prehistoria, cuyo primer volumen, Hermano Lobo apareció en esta misma editorial. El protagonista, 
Torak, piensa que ha encontrado alosa que mató a su padre, y con ello se siente a salvo de los Devoradores de Almas. Pero 
una misteriosa enfermedad se propaga por el bosque y le obliga, nuevamente, a emprender un nuevo y peligroso viaje. 

"""Marinella Terzi. De Gabriel a Gabriel. Madrid: SM, 2005. Col. Gran Angu lar 

Reedición de esta novela publicada en 1997 en la que el protagonista escribe en su diario sus vivencias y experiencias, 
sobre todo el hecho de que su padre les abandonara. Eso le lleva a tratar de indagar en su familia. Una historia intimista sobre 
las relaciones familiares escrita con sensibilidad. 

G'Roger Lancelyn Green. La historia de Troya. lis. de Pauline Baynes. Trad. de José Sánchez Compañy. Madrid: 
Siruela, 2005. Col. Las Tres Edades 

La afición del escritor inglés a los mitos y leyendas le llevó a reescribir algunos de los relatos clásicos y que se han ido 
publicando exitosamente desde los años cuarenta del siglo pasado. En esta misma editorial apareció el precioso volumen El 
rey Arturo y sus caballeros de la Tabla Redonda. En este libro relata con frescura la historia de Helena y el juicio de Paris, la 
de Aquiles y su vulnerable talón, y la de Odisea, el último de los héroes, entre otras. 

Para saber más 

José Antonio Marina y 
María de la Válgoma 
La magia de leer 
Barcelona: Plaza Janés, 
2005 

Acostumbrados como estamos en los 
últimos tiempos a planteamos preguntas 
sobre el sentido de la lectura, a interrogar
nos -a veces sin respuesta-, y a recibir con 
alegría textos como el clásico de Pennac 
donde un sano escepticismo sobre las prác
ticas de la lectura nos reconciliaba con la 
dura tarea de medi ar en busca de lectores, 
aparece este libro de corte fil osófico y opti
mista sobre los buenos efectos secundarios 
de la lectura. Ya el titulo nos parece lleno de 
ingenuidad, y las palabras de la contraporta
da nos dejan un poco incrédulos: "un libro 
de magia . Mezcla recetas y consejos para 
lograr encantamientos prodigiosos" . En ver
dad, iojalá hubiera recetas l Y, sobre todo, 
itantas recetas han seguido tantos mediado
res sin éxito, que nos parece sospechoso el 
entusiasmo que rezuma! Los siete capitu las 
abordan las diferentes maneras de leer: poe
sía, novela o incluso (iPor fin !) las obras de 
no fi cción. Claro que no vamos a di sc utir a 
estas alturas que la lectura y la escri tura son 
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los grandes logros de la civilización y que la 
lectura proporciona una forma de ampliar 
pos ibilidades vitales, de extender la libertad 
individual, y comprender el mundo. Pero los 
autores ignoran el marasmo editorial que 
dificulta la buena selección, programas edu
cativos que obligan a determinadas lecturas, 
mediadores poco entusiastas con la lectura, 
y el atractivo de otros formatos culturales 
- televisión, cine, internet- , que reducen el 

tiempo de lectura. A pesar de estas pequeñi
simas objec iones, es de agradecer que un 
fil ósofo y una abogada planteen una discu
sión que siempre parece estar marginada de 
los grandes circuitos culturales. En este sen
tido es muy gratificante volver a leer que la 
lectura nos hace más inteligentes, ayuda en 
nuestras relaciones y, si consiguiera implan
tarse en todas las as ignaturas de la educa
ción primaria y secundaria, sería "el gran 
sistema circu latorio que mantendría vivo el 
organi smo educativo". 

Ana Garralón 
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Alisan Lurie 
Niños y niñas 
eternamente. Los 
clásicos infantiles 
desde Cenicienta 
hasta Harry Potter 
Trad. de José Miguel 
Guggenheimer 
Madrid: Fundación 
Germán Sánchez 
Ruipé rez, 2004 

Textura del dispara te 
Estudio Critico de In Obra Infantil 

de Maria Elena Walsh 

Alicia E. Origgi de 
Monge 
Textura del disparate. 
Estudio crítico de la 
obra infantil de María 
Elena Walsh 
Buenos Aires: Lugar 
Editorial , 2004 
(Iugared@elsitio.net) 
Col. Relecturas 
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Después de habernos brindado la suge
rente recopilación de articu los No se lo 
cuentes a los mayores (FGSR, 1998), esta 
nueva entrega de textos reelaborados será 
una grata lectura para aquellos que gozamos 
con la crí tica inteligente: es deci r, que busca 
un público amplio, que habla con claves 
reconocibles, que deja al lector explorar 
comentarios y ll egar a conclusiones propias. 
Aunque la mayoria de los artículos se refie
ren a clásicos anglosajones, las reflexiones 
pueden hacerse extensibles a lecturas con
temporáneas, pues lo que importa, en este 

Recomendados 
Varios 

Un libro impOltante en la hi storia de la 
li teratura infantil, pues rescata la obra de 
una escritora original y rompedora: María 
Elena Walsh. Muchos años de trabajo y de 
lectura han ll evado a esta investigadora a 
acercar la obra de esta escritora que tuvo 
una importancia decisiva en la cultura de los 
años sesenta y aún hoy se puede rastrear su 
influencia . El análisis se refiere a la obra 
poética - desde un punto de vista crítico y 
literario-, y la enlaza con temas como el 
surrealismo, el disparate y la función emoti
va del lenguaje. Indaga en la poesía de tra
dición oral y cómo Walsh alimenta su obra 
de estas tradiciones. El capítulo III está 
dedicado a la narrativa, una obra también 
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caso, es la mi rada de la autora y la forma de 
acercarse a obras canónicas desde su apa
rente sencillez. Lurie camina junto al lector 
hasta las capas más profundas de los textos, 
aquellas en las que las vidas de los escrito
res no pueden sustraerse de sus obras. Así se 
explora aquí a autores singulares, como 
Andersen, Louisa May Alcott, Fran Baum, 
Walter de la Mare, Tove Jansson, o Collodi 
entre otros . Un conjunto de textos muy 
recomendables de leer, que abren nuevas 
puertas a la interpretación literaria. 

Ana Garralón 

abundante y acaso menos conocida, estu· 
diando texto por texto . Otros capítulos ana
lizan la faceta de Walsh como editora de 
libros para niños; su obra teatral y, final
mente, una breve semblanza personal. La 
extensa bibliografia con que ha trabajado 
Origgi aparece al final junto con una com
pleta relación de obras de Walsh. Un libro 
imprescindible para aquellos estudiosos que 
quieran conocer la obra de una de las escri
toras latinoamericanas más singulares. Es 
de agradecer a Origgi que haya puesto por 

escrito sus sabios análisis y que Lugar Edi
torial lo haya publicado. 

Ana Garralón 



Anuario sobre el libro 
infantil y juvenil 2006 
Madrid: SM, 2006 

Otras novedades 

Nueva edición de este esperado anuario 
que orrece una útil visión a los mediadores 
sobre el mundo de la edición en España. Se 
abre, como es habitual , con un extenso artí
culo sobre cirras y estadísticas en el que una 
de las conclusiones es que la producción se 
mantiene estable respecto a los últimos 
años, aunque la dinámica librera -con devo
luciones- resta beneficios a las editoriales. 
Otra conclusión se refiere a la diferencia 
que existe entre la percepción de la juventud 
a través de los medios de comunicación 
-centrada sobre todo en su carácter amena
zante, conflictivo y sin ilusiones- contrasta 
con la realidad de los jóvenes. Esto no sería 
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vantes y Andersen y, por lo tanto, "una cier
ta sensación de repetición y una cierta fatiga 
ante las enésimas ediciones conmemorati
vas". Destaca, en su artículo, el protagonis
mo de la ilustración, el aumento de libros de 
"fantasía" , el rescate de clásicos contempo
ráneos, o las nuevas colecciones. Teresa 
Mañá, Xosé Antonio Neira Cruz y Xabier 
Etxan iz abordan la producción en catalán, 
gallego y vasco respectivamente, y Sara 
Moreno recorre cronológicamente el calen
dario explicando los eventos y actividades 
ocurridas en España a propósito de la litera
tura infantil. El monográfico de este núme
ro está dedicado a los libros destinados al 

tan grave si no fuera porque muchos de los "segmento" de O a 6 años, y se cierra con el 
escritores que lo hacen para jóvenes se también habitual repaso a las críticas apare-
guían por los parámetros de los medios de cidas en la prensa general. En defmitiva, un 
comunicac ión, ignorando la realidad de los volumen práctico que nos ayuda a mirar 
jóvenes mismos y contando sus matices. mejor en la producción y actividades de 
Victoria Femández, en su panorama en cas- todo un año. 
tellano, destaca la abrumadora presencia de 
libros dedicados a los clásicos: Veme, Cer- Ana Garralón 

"""Pedro C. Cerrillo. La voz de la memoria (Estudios sobre el cancionero popular infantil). Cuenca: Ediciones 
de la Universidad Castilla La Mancha, 2005. Col. Arcadia 

Nuevo trabajo del catedrático Cerrillo que, en esta ocasión, analiza las composiciones líricas tradicionales, esas que toda
vía se siguen cantando en determinadas poblaciones con motivos concretos (la siega, la vendimia ... ) y que, en la actualidad 
han ido perdiendo uso. Una forma que sobrevive y que se transmite desde la escuela, son las canciones de los juegos infan
tiles. El autor ofrece en este libro estudios sobre el Cancionero Popular Infantil y analiza tanto los tipos de composiciones 
como aspectos más particulares, por ejemplo, la presencia del mismo en la escuela. 
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Revistero 

Entre las revistas especializadas que han 

llegado a la redacción de EDUCACiÓN y 

BIBLIOTECA queremos destacar algunos con
tenidos de las mismas. Por orden alfabético: 

CLlJ, Cuadernos de 
Literatura Infantil y Juvenil 
(www.revistaclij .com) 

Los primeros números del año 2006 ofre

cen artículos de interés para investigadores. 

En enero aparece un monográfico sobre Fer

nando Lalana que escribe Anabel Sáiz 

RipoU, habitual en esta sección que repasa 
la obra del escritor de novela juvenil. En 
este mismo número hay, entre otros artícu

los, el texto que Mariasun Landa leyó en el 

JU Congreso de Ibérico de LIJ, sobre el 
poder de la literatura y los cuentos para des

cubrirnos a nosotros mismos. Corno ella 

misma indica sobre su propia experiencia: 
" la literatura infantil me ha ayudado a ilumi

nar esa oscuridad interior, a dar forma a 
aquello que ignoraba de mí misma pero que 
me habitaba". 

Destaca en el número de febrero un largo 
artículo de Mónica Klibanski sobre Antho

ny Browne y la descripción que A Mano 
Cultura realiza sobre la exposición Comer, 
comer organizada en el marco del Primer 
Salón del Álbum Ilustrado celebrado en 

noviembre de 2005 en Alicante. En este 

mismo número, un artículo de Ernesto Pérez 

Morán a propósito de la versión cinemato

gráfica de Oliver Twisl dirigida por 
Polansky, y una entrevista realizada por 

Asun Balzola a Francisco Solé, encargado 
de realizar los dibujos que aparecieron en 

los créditos de esta película. 

En el número de marzo dos artículos 

sobre clásicos son lo más destacado: un 
repaso realizado por María Isabel Borda 
Crespo sobre las adaptaciones del Quijote 
que se remonta a años atrás hasta la extensa 
producción del 2005. Una conclusión: las 
ediciones para la escuela y el hogar no se 

diferencian (desde el punto de vista pedagó

gico: con notas y aclaraciones) y esto signi
fica que las editoriales han preferido buscar 

un lector general y aprovechar la conmemo

ración ofreciendo adaptaciones que puedan 
ser leídas desde el placer. El crítico de cine 

Ernesto Pérez Morán revisa la versión cine

matográfica de Las crónicas de Narnia. Con 
su habitual tono crítico, concluye: "es una 

obra irregular, que apenas aporta nada en 

casi ningún sentido, salvo en el económico, 
y que prolonga peligrosamente las peores 
tendencias del cine más comercial". A des

tacar también en este número un artículo de 
Asun Balzola sobre sus inicios con la lectu

ra y su evolución: desde las lecturas infanti
les hasta lo que le ha fascinado hace poco 

tiempo. Un artículo divertido y entrañable, 
como la autora misma. 
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Ana Garralón 
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Fernando Lalana .llIOO!J;llil 
CW, Prtmlo Nacional 111 F'omrnfo de la l«lura 2005 
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El número de abri l está dedicado, como 
ya es hab itual, a presentar monográficamen
te, los premios de 2005 y la lista de honor de 
CLlJ: los cien mejores libros de l año esco
gidos por el equipo y colaboradores de la 
rev ista. 

Lazarillo (www.amigosdelibro.com) 

El número 14 (2005) incluye di fe rentes 

artículos dedicados al estudio y divulgación 
de literatura in fa ntil. Manuel Pedrosa ras
trea el cuento de Caperucita Roja en Áfri ca 
y América; Sandra Sánchez y Carmelo Fer
nández trazan semblanzas, respectivamente, 
sobre Fernando Alonso y José Antonio del 
Cañizo; Xavier Etxani z presenta la li teratu
ra infanti l vasca actual; y Alicia Muñoz 
cuenta la exposición "Andersen. Un viaje 
por España", organizada por la Oepli yami
gos del libro. El volumen se complementa 
con reseñas de li bros de crítica de li teratura 
infantil. 

Nuevas Hojas de Lectura 
(www.fundalectura.org) 

El número siete (marzo-j unio de 2005) 
de esta revista, edi tada por la institución 
co lombiana Fundalectura, está dedicado 
monográfi camente a las teltu lias literarias, o 
el arte de conversar. Diferentes autores y 
especialistas escriben sobre la importancia y 
la necesidad de comuni car. La escri tora Pie
dad Bonnet lo resume así: "en los buenos 
lectores el li bro genera pasiones y emocio
nes que, compartidas, devienen en una 
experiencia de conocimiento para todos". 
Las tertulias es un programa de promoción 
de lectura organi zado por Funda lectura 
desde hace años. Lo coordinadores nos 
explican su di námi ca y funcionamiento. 
Resum iendo: se basan en los pi lares de 
camaradería, curios idad, placer del di álogo 
y bri ll o de las ideas. Especialmente sugeren
te es el texto de esta experiencia en un pue
blo pequeño donde muchos de sus habitan
tes se han convertido en asiduos a las tertu
lias. 

El monográfi co de l número ocho Gulio-
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septi embre de 2005) está dedicado a 
"Mediar la Lectura", un homenaje a aque

llos que buscan lectores para los mejores 
libros. Espec ialmente recomendable es el 
texto de María Clemencia Venegas Fonseca 
sobre los mediadores de lectura en la biblio
teca esco lar en el que responde a certeras 
preguntas sobre la reglamentación, organi
zación, planifi cac ión en conjunto, necesidad 
de diseñar animaciones o la eterna discusión 
sobre si la animación debe ser simple j uego 
o hay algo más. En el apartado de experien
cias se encuentra el singular texto de Béatri
ce Devanciard sobre su experiencia como 
lectora para "mayores". 

Recordar que Fundalectura ha cumplido 
el pasado 2005, 15 años de trabajo continua
do en dife rentes campos: asesorías guberna
mentales, servic ios a biblíotecas, creación 
de programas espec iales y edic ión de textos 
teóri cos, entre otras muchas actividades. 

iFelicidades y que cumplan muchos más! 

Platero 
(CPR, c/Monticu sIn 33008 Oviedo) 

El número 153 (diciembre 2005) está 
dedi cado monográfi camente a Jul io Verne: 
bibliografia comentada y diferentes artícu
los de Jesús Mell a. También se aborda la 
relac ión con el cine y su carácter visionari o. 

El número 154 (enero 2006) tiene como 
tema los jóvenes y la lectura literari a. Ki ko 
Ru iz, profesor de la Universidad del País 
Vasco es el autor del articulo de este núme
ro y analiza tendencias de lectura, autores, 
cómo enfoca r la lectura y un repertorio de 
libros. 

Primeras Noticias. Revista 
de Literatura 
(www.comunicacionypedagogia.com) 

riados e interesantes foros propuestos por 
la página web de esta revista para los esco
lares que siguen sus proyectos de anima
ción. Eloy Martos conversa sobre el terror y 
los mitos; M iquel Barceló sobre la ciencia 
ficc ión; Agustín Fernández Paz sobre la 
aventura, y Jaime García Padrino sobre la 



fa ntas ía. Un número espec ial con CUrI osas 
aportac iones, entre comentarios, bibliogra

l1a citada, preguntas y opiniones, se da un 
repaso a lo que leen los jóvenes hoy en día 

y a cómo perciben estos géneros. 
El número 2 16 (2006) se dedi ca Ínte

gramente a l tema " Literatura in fa ntil e 
interculturalidad". Como indican los edito

res, "con este número pretendemos que se 

encuentren motivos para refl ex ionar" y, 

para ello, proponen di fe rentes mt ícul os de 

monl os de traductores y editores ante la 

obra del escritor danés. Interesante es la 
conversac ión con Dusan Kall ay, y e l altí cu

lo de Joell e Turín sobre cómo el cuento de 

la ceri ll era ha sido interpretado visualmente 

por Jean Renoir, Tomi Ungerer, Georges 

Lemoine y Sarah Moon. 
El número 227 (févri er 2006) se dedi ca a 

un tema de actua lidad: las relac iones de l 
francés de Francia y del resto del mundo: 

edición, autores, promociones y dificul tades 
espec ia li stas re lac ionados con variados de crear una política lingüística relac ionada 

temas: libros de imágenes (Penni Cotton), con los libros pa ra niños en países tan di fe-

tradiciones nacionales y la voz del otro en rentes como Sui za, Bélgica, Camboya o los 

la publicac iones francesas para niños (Jean 

Perrot), cuentos de tradición oral multime

di a y su selecc ión (Lori Langer de Ramí
rez), contar cuentos desde una perspecti va 

in tercultura l (Ana Paul a Guimariies), pri

meros lectores (A ntoni o Ri ca rdo Mira), 

Teatro (I sabel Jerez), y un ejemplo de un 

cuento de la li teratura popular es lava (Juan 
José Va rela Tembra). Un monográfi co 

lugares francófonos de Áfri ca . 

El número 228 (avril 2006) publica dife
rentes artícul os: uno dedicado a Francois 

Pl ace, otro que anali za un libro de fotogra

fi as para ni ños; cómo la colecc ión Castor 

Poche se ha difundido durante diez aiios; y 

cómo poner en escena cuentos tradic ionales. 

Hay que dec ir que, además de los artícu
los, todos los números de esta revista inclu-

denso y muy aprovechable, cuyos altícul os yen más de med io volumen a reseñas críti-
brindan numerosas sugerencias pa ra la cas de novedades, lo que convierte la sec-

refl exión. c ión en un exce lente escaparate de la pro
ducción actual. ~ 

La Revue des Livres pour 
Enfants (www.lajoieparleslivres.com) 

El último número del afio 2005 (n° 226) 

está dedi cado, cómo no, a Hans Chri stian 

Andersen. Como es de rigor: art ículos sobre 
vida y obra, cronología, bibliogral1a y testi-
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LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Libros recibidos en la Redacción de E DUCACiÓN y 

BIBLIOTECA 

Presentamos, ordenados por editorial, libros que han ent rado en nuestra redacci ón. Ind icamos el título, el autor, el ilus

¡radar, la editorial, la co lección y el año de edición . 

Algar 

Los demonios de Pal/dora 
Silvestre VILAPLANA 
BARNÉS - Cristina GARCíA 
DE TORO (trad. y coord.) 
Algar (Joven; 24) (2006) 
ISBN: 84-965 14-76-5 

3 cuel/ lOs de clIl1/pleaiios 
Enrie GOMA - Merce 
CANA LS (il. ) - So ledad 
CA RREÑO (tTad.) Algar 
(2006) 
ISBN: 84-965 14-77-3 

Alianza 

El /"uisel1or y la jiten/e. Poesia 
espllIiola de la Edad A4edia al 
siglo XVIII 
Ali anza (Libro de bolsillo. 
Bi blioteca media. BT 89 15) 
(2006) 
ISBN: 84-206-5827-8 

La ba/alla de Maixilxaco 
Fernando MARíAS 
AM ONDO 
Alianza (Libro de bolsillo. 
Biblioteca medi a. BT 89 16) 
(2006) 
ISBN: 84-206-5828-6 

Palestina. la s it¡fol/ ía de la 
tierra 
Ana TORTAJADA 
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Alianza (Libro de bolsillo. 
Biblioteca media. BT 89 17) 
(2006) 
ISBN: 84-206-5829-4 

Anaya 

Cuel/los y leyendas de los 
vikingos 
Lars HARALDSON 
Anaya (Tus libros. Cuentos y 
leyendas; 19. A partir de 12 
mios) 
ISBN: 84-667-5 177-7 

Cuelllos de los enigmas de la 
h¡sloria 

Gi lles MASS RDIER - Max 
HIERRO (i l. ) - Ana Isabel 
CONEJO (trad.) 
Anaya (Tus libros. Cuentos y 
leyendas; 20. A partir de 12 
mios) (2006) 
ISBN: 84-667-5 178-5 

Tres cuentos de Urraca 
Antoni o RUB IO - Leticia 
RUIFER NAN DEZ (il. ) 
Anaya (Sopa de li bros; 11 0. A 
partir de 6 afias) 
ISBN: 84-667-5 195-5 

¿Cuál es //Ii color? 
Antoine GU ILLOPPÉ 
Géra ldine ALl BEU (il. ) - Ana 
REY KOC HINKE (trad.) 
Anaya (Sopa de libros; 11 2. A 
partir de 4 años) (2006) 
ISBN: 84-667-5 194-7 
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En UlI bosque de hoja caduca 
Gonzalo MOURE - Esperanza 
LEÓN (il. ) 
Anaya (A partir de 10 atios) 
(2006) 
ISBN: 84-667-5353-2 

F/an agcm de luxe 
Andreu MARTí N y Jaullle 
RIVERA 
Anaya (Espacio Flanagan. A 
pm1i r de 12 años) (2006) 
ISBN: 84-667-5190-4 

Todos los detectives se lIamall 
Flallagon 
Andreu MA RTíN y Ja ullle 
RIVERA 
Anaya (Espacio Flanagan. A 
partir de 12 años) (2006) 
ISBN: 84-667-5 188-2 

No fe laves las I1/ CIIIOS, 

Flollagan 
Andreu MARTíN y Jaullle 
RI VERA 
Anaya (Espacio Flanagan. A 
part ir de 12 mi os) (2006) 
ISBN: 84-667-5 189-0 

Yo fampoco me llamo 

Flcmogan 
Andreu MA RT iN y Jaullle 
RIVE RA 
Anaya (Espacio Flanagan. A 
partir de 12 años) (2006) 
ISBN: 84-667-5 19 1-2 

Ayuntamiento de Morón 
de la Frontera (Sevilla) 

El gallo de Morón 
Ana RODRíGUEZ-MAC íAS 
VILCHES (texto e ils.) 
Ayuntamiento de Morón de la 
Frontera (Sev illa) - Fundación 
Fernando Vi llalón (XIII 
Certamen de l libro in rant il 
Ciudad de Morón) (2005) 
ISBN: 84-86959-20-9 

Feli Feliz. el lap icero de dos 
colores 
Carlos CA BRERA GUAL 
Saúl GARCíA (il. ) 
Ayuntamiento de Morón de la 
Frontera (Sevilla) - Fundación 
Fernando Villa Ión. Servicio de 
Publicaciones (X IV Certamen 
del libro infantil Ciudad de 
Morón) (2006) 
ISBN: 84-86959-26-8 

Bambú 

Al/a y la Sibila 
Antoni o SANCHEZ
ESCALONILLA - Oriol 

~ 
Ana y. 

la SibIla 
Antonio Sln chez·Esealonl ll ll 



GARC IA I QUERA (il. ) 
Bambú (Ex it. A parti r de 14 
años) (2006) 
ISBN: 84-934826-0-9 

Barbara Fiare 

El árbol roj o 
Shaun TA N (il. ) - Caries 
ANDREU SABURIT y Albert 
VITÓ GODINA (trads.) -
Francisco DELGA DO 
FLORES (adapt.) 
Barbara Fiare (2005) 
ISB N: 84-9348 11 - 1-4 

La creación 
Bart MOEY A ERT - Wolf 
ERLB RUC H (il. ) - Anna 
BELLOST A GARCIA y 
Mariona GRATACÓS GRAU 
Barbara Fiare (2006) 
ISBN : 84-9348 11-0-6 

lJ..lfl ~!~rJ~m 

L A CREACIÓN 
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1 
Combel 

¡A ayudar.' 
Patric ia GEIS CONT I y 
Sergio FOLCH (tex to e ils.) 
Combel (Coco y Tula. Buenos 
hábitos. A partir de 3 mios) 
(2006) 
ISBN: 84-9825-069-2 

Ilusiones ópricas eDil el gran 
Bubie/iJ/ i 
John O' LEAR Y - Fi na 
PALOMARES (adaptación) 
Combel (A pmtir de 5 mios) 
(2006) 
ISBN: 84-7864-999-9 

Dandelion 

/vii abllela p ierde la cabeza 
Corinne DREYFUSS - Marta 
G REC H (trad .) 
Dandelion (So lo letra; 5) 
(2006) 
ISBN: 84-96568-04-0 

Rebeca 
Murie" e SZAC - Marta 
GRECH (trad. ) 
Dandelion (So lo letra; 6) 
(2006) 
ISB N: 84-96568-03-2 

Ramón del Bosque, principe 
de los mel/tirosos 
MATH IS- Marta G RECH 
(trad.) 
Dandelion (Sololctra: 7) 
(2006) 
I S B N: (84-96568-05-9 

El hombre que ¡evallfaba 

piedras 
Jean-Claude MO URLEVAT 
Marta GRECH (trad .) 
Dandelion (Sololc tTa ; 8) 
(2006) 
ISBN: 894-96568-02-4 

,VIi cerdito 
.l ean Pierre BLAN PAIN
Marta G REC H (trad .) 
Dandelion (Los chorl itos; 5) 
(2006) 
ISBN: 84-96568-07-5 

Por qlléééé 
VO UTC H - Ma rta G REC H 
(Irad .) 
Dandeli on (Los chorlitos; 6) 
(2006) 
ISBN: 84-96568-08-3 

Papá en la ojicilltl 
FAT US - Marta G REC H 
(trad.) 
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Dandclion (Los chorli tos; 7) 
(2006) 
ISBN: 84-96568-09-1 

A1i almohada 
Antonio LOU CHARD y 
Charlolle MOL LET - Marta 
GREC H (trad .) 
Dandelion (Los chorli tos; 8) 
(2006) 
ISBN: 84-965 68-06-7 

Destino 

El gran libro de lIIagia de las 
'res /l/ el/izas 
Ángels NA VA RRO - Roser 
CA PDEVILA (il. ) 
Margarida TRI AS (trad.) 
Desti no (Las tres mellizas. A 
part ir de 6 a[i os) (2006) 
ISBN: 84-84-08-06682-X 

Diputación de Ciudad 
Real 

Dragól/ . el ¡ragón. y olros 
poemas 
.l ose Aure liano DE LA Gu iA 
MANZANEQU E - Roselino 
LÓ PEZ RUIZ ( il. ) 
Diputaci ón de Ciudad Real. 
Biblioteca de Autores 
Manchegos (Calipso; 19) 
(2006) 
ISBN: 84-7789-227-X 

Edebé 

Dios, Yahve, Alá, Los grandes 
illferroganles en lomo a las 
{res religiones 
Katia MROWIEC el a l. 
Oliver AN DRÉ et a l. 
Edebe (2006) 
ISBN: 84-236-7875-X 

El desierto de Melo 
Mai te CA RRANZA 
Edcbé (La guerra de las 

LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

brujas; 2) (2006) 
ISBN: 84-236-7851 -2 

Llall/ando a hUi puertas del 
cielo 
Jordi SIERRA I FA BRA 
Edebé (Periscop io; 92 . A 
pa"ir de 13 a[ios) (2006) 
ISB N: 84-236-8072-X 

RosaJ/c/a y el arle de birli 
birloque 
Ángeles GONZÁ LEZ-SINDE 
- Juanj o CORT ÉS ( il. ) 
Edebe (Tucán azu l: 43. A 
partir de 6 a lias) (2006) 
ISBN: 84-236-8050-9 

Ekaré 

Gorilón 
.I eannc W ILLl S - Tony ROSS 
( il. ) - Carolina PAO Ll (trad. ) 
Ekarc (2006) 
ISBN: 980-257-3 18-3 

Los cocodrilos copiones 
Da vid BEDFO RD - Emil y 
BO LAM (il.) - Carmen Diana 
DEA RDEN (trad .) 
Ekare (2006) 
ISBN : 980-257-32 1-3 

Diego y el barco pirata 
Verónica URIBE - Ivar DA 
CO LL (il. ) 
Ekare (Primeras Lecturas, A 
parlir de 6 a[ios) (2004) 
ISBN: 980- 257- 130- X 

Everest 

De la A a la Z eOIl Clúlóbal 
ColólI 
Rarael C RUZ-CONTA RJNI -
Ra rael SA LM ERÓN 
LÓP EZ (il. ) 
Evcrest (Montaña encantada. 
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Primeros lectores. 4-5 años) 
(2006) 
ISBN: 84-241- 18 18-9 

De la A a la Z eOIl Mozart y la 
música 
Rafael RUIZ-CONTARJN I 
Rafael SALMERÓN LÓP EZ 
(i !.) 
Everest (Montaña encentada. 
Primeros lectores. 4-5 años) 
(2006) 
ISBN: 84-241-1 307-1 
Adjunta CD con mismos datos 
e ISBN: 84-241-1307-7 

V II bosque lleno de hayas 
Francisco CASTRO - Manel 
CRÁNEO (trad.) 
Everest (Punto de encuentro. 

A partir de 12 años) (2006) 
ISBN: 84-24 1- 1656-9 

El grumete de ColólI 
Ángel ESTEBAN 
Everest (Punto de encuentro. 
A partir de 14 años) (2006) 
ISBN: 84-24 1-1 298-9 

Faktoría K de libros 

El traje de luces 
Didier LÉVY - Anna Laura 
CANTONE (i!. ) - Chema 
HERAS y Pilar MART iNEZ 
(trad.) 
Faktoría K de libros (A parti r 
de 5 años) (2006) 
ISBN: 84-93464 1-9-8 
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Gaviota 

Felicidad 
Violeta MONREAL 
Gaviota (¿Qué sientes?; F. A 
partir de 6 años) (2005) 
ISBN: 84-392-0876-6 

Kezka, que en euskera 
significa preocupación 
Violeta MONREAL 
Gaviota (¿Qué sientes?; K. A 
partir de 6 años) (2005) 
ISBN: 84-392-088 1-2 

ÑoiierÍa 
Violeta MONREAL 
Gaviota (¿Qué sientes?; Ñ. A 
partir de 6 años) (2005) 
ISBN: 84-392-0885-5 
Sillceridad 
Violeta MONREAL 
Gaviota (¿Qué sientes?; S. A 
partir de 6 años) (2005) 
ISBN: 84-392-0890-1 

Unga, que en esquimal 
s ignifica amistad 
Violeta MONREAL 
Gaviota (¿Qué sienles?; U. A 
partir de 6 años) (2005) 
ISBN: 84-392-0892-8 

Jose Luis Lizarraga 
Erviti 

La historia de Estrella 
.losé Luis L1ZARRAGA 
ERV ITI 
ISBN: 84-609-9913-0 

Kalandraka 

Aquiles el pumito 
Gui a RISARI - Marc 
TAEGER (i !.) 
Kalandraka (L ibros para 
soñar. A partir de 5 alias) 
(2006) 
ISBN: 84-96388-35-2 

Aquiles 
el puntit o 
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Smara 
P. CARBA LLElRA - Carole 
HÉNAFF (i!.) 
Kalandraka (Sieteleguas. A 
part ir de 8 años) (2006) 
ISBN: 84-96388- 14-X 

Kókinos 

Alicia en el país de las 
maravillas 
Lewis CARRO LL - Robert 
SABU DA (i!.) - Marta y 
Beatriz ANSÓN 
BALMASEDA (trs.) 
Kókinos (2006) 
ISBN: 84-88342-98-5 

Diez patitos de goma 
Eric CARLE - Miguel Ángel 
MENDO (tL) 
Kókinos (2006) 
ISBN: 84-88342-80-2 

Eric Carle 
Diez patitos de goma 

~" OS 

La ara íia hacendosa 
Eric CARLE - Esther RUB IO 
(trad.) 
Kókinos (2006) 
ISBN: 84-88342-96-9 

La Galera 

La más divertida historia de 
Mozart núio 
Vicloria BERMEJO - Miguel 
GALLARDO (i!. ) 
La Galera (Á lbum iluslrado. A 
partir de 7 años) (2006) 
ISBN: 84-246-234 1-X 

A1i gran libro de imágenes 
Ali MITGUTSCH 
La Galera (Á lbumes 
ilustrados; 31. A partir de 2 
años) (2006) 
ISBN: 84-246-2199-9 

Julia tiene tilla estrella 
Eduard José - Valentí 
GUB IANAS (i !.) 
La Galera (Álbumes 
ilustrados; 32. A partir de 5 
años) 
ISBN: 84-246-2335-5 

Los tres masque/eros 
Alexandre DUMAS - Jesús 
BALLAZ ZABALZA(ed.) 
Javier ANDRADA 
GUERRERO (i !.) 
La Galera (Pequeños 
uni versa les; 5. A partir de 8 
ai"íos) (2006) 
ISBN: 84-246-2162-X 

Lumen 

Mozarl, el peqlleiio mago 
Anna OBIOLS - SUB I (Joan 
Subirana) (i!. ) - Carla 
PALAC IO (trad.) 
Lumen (2006) (Incluye CD 
Illusical) 
ISBN: 84-488-2386-9 

La historia de Platero 
Estrella BORREGO 
(adaptación) - SUB I: Joan 
Subirana (i !.) 
Lumen (2006) 
ISBN: 84-488-2404-0 
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Montena 

Un dragón en el bolsillo 
Lolo RI CO (Dolores Rico 
Ol iver) 
Montena (N ikolás 
Maleneov ieh; 1)(2006) 
ISBN: 84-844 1-3 11-X 

lOlO RICO 

¡Nosotros es/all/os aquí! 
Lolo RICO (Dolores Rico 
Oliver) - Ido ia 
IRIB ERT EGU I (il. ) 
Montena (N ikolas 
Maleneovieh; 2) (2006) 
ISBN : 84-8441-3 12-8 

flalllpiratas. Delllonios del 
océallo 
Justin SOM PER - Ósear 
ESTEFAN iA (trad.) 
Montena (Serie infin ita) 
(2006) 
ISBN: 84-844 1-305-5 

000 

El astrólogo y la hechicera 
Washington IRV ING - Paco 
Ll VÁN (ed.) - Paula 
ANE IROS (il.) 
OQO (Para lectores intrépidos. 
De 8 a 12 años) (2006) 
ISBN: 84-96573-43-5 

El astrólogo y la hechicera 
~ m Imn, ~ __ MY_'"" 

• 
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Lobo/eroz 
PA TACRÚA (adaptaeión) 
Chené GÓMEZ (il.) 
OQO (Cuentos a pedi r de 
boca. De 3 a 7 años) (2006) 
ISBN: 84-96573-44-3 

La princesa de Truji/lo 
PATACRÚA (adaptación del 
cuento popular europeo) 
Ja vicr SOLCHAGA (i l. ) 
OQO (Cuentos a pedir de 
boca. De 3 a 7 años) (2006) 
ISBN: 84-96573-45- 1 

Bola de momeca 
Ana PRESUNTO (adaptación 
del cuento de la tradición oral 
portuguesa) - Iván SUÁREZ 
(i l. ) 
OQO (Cuentos a pedi r de 
boca. De 3 a 7 años) (2006) 
ISBN: 84-96573-48-6 

Palabra 

El pozo de los mil truenos 
Ju lio César ROM ANO - Bcni 
L. LOBEL (il.) 
Pal abra (La mochi la de Astor; 
14. A partir de 12 años) 
(2006) 
ISBN: 84-8239-978-0 

Chico, el rey del bosque 
Franc isco MARJSCAL 
SISTI AGA - Mariano 
HERNANZ (il. ) 
Palabra (La mochila de Astor; 
26) (2006) 
ISBN: 84-8239-971 -3 

Planeta - Destino 

¡ TOIIIOrralólI qllien /legue el 
¡{!filllo! 

Geronimo STILTON - Blasco 
PISAPIA y Barbara 
BARG IGIA (ils.) - Manuel 
MA NZANO (tTad.) 
Planeta - Destino (Geronimo 
Stilton; 23. A partir de 8 años) 
(2006) 
ISBN: 84-08-06688-9 

El maleficio de la espilUt 
Blanca ÁLVA REZ 
Pl aneta - Destino (Punto de 
encuentro. A panir de 14 
años) (2006) 
ISBN: 84-08-06689-7 

Fabi, el gran e.nremo derecho 
Joachim MASANNEK - Rosa 
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M" SALA CA RHÓ (trad.) 
Planeta - Destino (Las Fieras 
Fútbol Club; 8. A partir de 10 
años) 
ISBN: 84-08-06690-0 

RBA - Mol ino 

Ari, el chico que adoraba a 
Morzart y el secreto de la isla 
de hielo 
Marta MO LAS 
RBA - Molino (Profesiones 
de aventu ra) (2006) 
ISBN : 84-787 1-616-5 

A ri, el chico 
que adoraba 
a Mozart 
;'o.I,\RTA MObAS 

Vega, la admiradora de Pedro 
Duque y ellll isterio de los 
visiwJ/fes noclUmos 
Marta MOLAS 
RBA - Molino (Profesiones 
de aventura) (2006) 
ISBN: 84-787 1-6 18-1 

La sorprendente ciencia de 
lodas las cosas 
Nick ARNOLD - Tony DE 
SAULLES (i l. ) - Rosa 
BORRÁS (trad.) 
RBA - Molino (Esa horrible 
ciencia. A partir de 10 años) 
(2006) 
ISBN: 84-787 1-57 1- 1 

Nlislerio en la villa ill cellcNacla 
En id BL YTON - Maria 
Dolores RAICH (trad. ) 
RBA - Molino (Mi ste rio; 1) 
(2006) 
ISBN: 84-787 1-614-9 

Aventura en la isla 
En id BL YTON - Gu illermo 
LÓPEZ 1-1 1 PKISS (trad.) 
RBA - Molino (Aventura; 1) 
(2006) 
ISBN: 84-7871 -6 13-0 

Primer curso en Torres de 
Malo/)' 
Enid BL YTON - Maria 
Dolores RA ICI-I (trad.) 
RBA - Molino (Torres de 
Malory; 1) (2006) 
ISBN: 84-787 1-612-2 

Las mellizas O 'Su/li vCl n 
Enid BL YTON - Maria 
Dolores RA ICH (trad .) 
RBA - Mo lino (Santa Clara; 
2) (2006) 

RBA - Serres 

Dragones y magia 
Ann DOWNE R - Ann 
SU LLlVA N (il. ) - Catalina 
MA RTi NEZ (trad.) 
RBA - Serres (Fi cción) (2006) 
ISBN: 84-787 1-713 -7 

ANN DOWNER 

Dra~ones 
, . 

c.. y ma~l8: 

MOMA en busca de Arle 
Jan SCIESZKA - Lane 
SMITH (il.) - José MORÁ N 
(adaptación) 
RBA - Serres (2006) 
ISBN: 84-787 1-643-2 

Roca 

JIISt;11 Tim e. El viaje en el 
tiempo 
Peter SCHWINDT - Bernat 
PUJA DAS (tTad. ) 
Roca (2006) 
ISBN: 84-96544-47-8 

Salamandra 

El clan de la .foca. Crónicas 
de la Prehis toria 11 
Michelle PA VER - Gcoff 
TAYLOR y John FORDHAM 
(i Is.) 



Sa lamandra (Narrat iva juvenil) 
(2006) 

ISBN: 84-9838-028-6 

LBD: la gral/ escapada 
Grace DENT - Enrique 
ALDA DELGA DO (trad.) 
Salamandra (Narrati va juveni l) 
(2006) 
ISBN: 84-9838-033-2 

El emperador púrpura 
Herbi e BRENNAN - Raq uel 
VÁZQUEZ RAM IL (trad.) 
Salamandra (Narrativa juvenil) 
(2006) 
ISBN: 84-9838-037-5 

Saure 

¡Qué 10/110 eres ... Pirata! 
José A. LOPETEGU I BRI T 
Saure (Pirata; 2) (2006) 
ISBN: 84-95225-59-X 

Un bus en A laballlCl 
Jean-Fran~o i s SAURE 
Sandra GA RCÍA RUIZ (il.) 
Saure (Gran angu lar; 1) (2006) 
ISB : 84-95225-0 1-8 

Serres 

¡\I/ais)' y Rodrigo van al 
dellfista 

Lucy COUS INS - Belén 
CABA L (adaptación) 
Serres (2006) 
ISB : 84-8488-043-8 

Olivia Kidlley 
Ellen POTTER - Peter H. 
REYNOLDS (il. ) - Carmen 
AGU ILAR (trad.) 
Sen'es - R BA (2006) 
ISBN: 84-787 1-408-1 

Siruela 

Matías JI los imposibles 
Santiago RONCAG Ll OLO 
Ulises WE NSE LL (il.) 
Siruela (Las 3 edades; 136. A 
partir de 10 ¡¡¡los) (2006) 
ISBN: 84-7844-988-4 

El segundo viaje de Teo 
Catherine CLEMENT - Anne
Helcne SUÁ REZ G IRAR D 
Siruela (Las tres edades; 134. 
A part ir de 12 "'los) (2006) 
ISBN: 84-7844-967- 1 

SM 

¡!\llel/llclos bichos menudos! 
Elena O 'CA LLAG HAN I 
DUC H - Valen ti GUB IA NAS 
(i l. ) 
SM (E l barco de vapor. 
Blanca; I 12. Primeros 
lectores) (2006) 
ISBN: 84-675-080 1-9 

Donde Hace el sol 
Federi co V I LLALOBOS 
SM (El barco de vapor. Roja; 
172. A parti r de 12 allos) 
(2005) 
ISBN: 84-675-0867-1 

La hija de/valllpiro 
Triunfo A RCINIEGAS 
SM (El barco de vapor. 
Naranja; 18 1. A partir de 9 
arlos) (2006) 
ISBN: 84-675-0764-0 

Ogrol/tes y g igal/logros 
Paloma BORDONS 
SM (El barco de vapor. 
I aranja; 182. A parti r de 9 
arlos) (2005) 
ISBN: 84-675-0778-0 

Ojo de lI/1be 
Ricardo GÓMEZ - Jesús 
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GABÁN (i l. ) 
M (E l barco de vapor. 

Naranja ; 186) (2006) 
ISBN: 84-675-1026-9 

Donde surgen las sombras 
David LOZANO GA RBALA 
SM (Gran angular; 261) 
(2006) 
ISBN: 84-675- 1027-7 

Los animales del desierIU 
Sy lvic BAUSS IER - Xavicr 
FREI-IR ING y Alme 
EYDOUX (il. ) - Wendy P. 
LÓPEZ (trad.) 
SM (Mi Illundo; 29. Entre 6 y 
8 ""os) (2006) 
ISBN: 84-675-0685-7 

Descubre l1Iul1dos ocullos 
Janet SACKS - Jan SM ITI-I y 
Gill TOMBLl N (il. ) 
SM (Entre 10 Y 12 años) 
(2006) 
ISBN: 84-675-0698-9 

CortaviellfOS 
Carlos VILLANES CA IRO 
Raúl R. A LL EN (il. ) 
SM (E l barco de va por. 
Naranja; 183. A panir de 9 
arlos) (2006) 
ISBN: 84-675-0857-4 

El 8AR C O 

Timun Mas 

El oso Lalo 
Timun Mas (Libro de baño. A 
part ir de I arlo) (2006) 
ISBN: 84-08-06436-3 

El paro Pipo 
Timun Mas (Libro de ba rio. A 
partir de I arlo) (2006) 
ISBN: 84-08-06438-X 

LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

¡Caae! ¡cuae! 
Louise RUPN IK 
Timull Mas (Mirar y locar. A 
partir de I a rl o) (2006) 
ISBN: 84-08-06433-9 

Animales del zuo 
Rob<rt TAN ISH 
Tirnun Mas( Mirar y tocar. A 
partir de I arlo) (2006) 
ISUN: ~4-08-06435-5 

Universidad de Castilla
La Mancha 

ZIIII/O de lluvia 
Teresa BROSETA FANDOS 
- Joaquin REYES (i l. ) 
Uni versidad de Cast illa-La 
Mancha. Scrvic io de 
publicaciones (Luna de aire; 
3) (2006) 
ISBN: 84-8427-438-1 

El gorru de Andrés. Cuentos 
para niños "Cal pe" 
Manuel ABR IL 
BARRADAS (il.) 
Uni versidad de Casti lla-La 
Mancha. Servicio de 
publi caciones (Facsi milar de 
la edició n de 1924) (2006) 
ISBN: 84-8427-446-2 ~ 
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LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Despedida de Ana Garralón 
Coordinadora de "Libros Infantiles y Juveniles" 

Ana Garralón Gustavo Puerta 

Queridos lectores, colegas y amigos: 

Después de tantos años de estar presente en las páginas de EDUCACIÓN y BIBLIOTECA llega el 

momento de la despedida. Por motivos personales y debido a nuevos proyectos incompatibles 

con la tarea en la revista, debo dejar esta entrañable colaboración. 

Ha sido un largo camino lleno de buenos momentos que me han permitido crecer y evolucio

nar en muchos sentidos. Por todo ello quería daros las gracias. Gracias por haber estado ahí, 

lectores silenciosos, solidarios, y entrañables (ihay tantas anécdotas!). Gracias por vuestras 

lecturas, por haberos dado a conocer cuando hemos coincidido. Por haber demostrado la impor

tancia de nuestro empeño. Con vuestro apoyo ha sido posible un trabajo independiente, una 

mirada libre y una experimentación difíciles de conseguir sin la complicidad del grupo de lec

tores que hacen posible que este proyecto de revista sobreviva a las adversidades. 

Toma el testigo Gustavo Puerta, colega apreciado de curiosa mirada y exigente lectura. 

Venezolano radicado en España desde hace años, colabora en instituciones públicas y privadas , 

y su trabajo free-lance le permite abordar diferentes perspectivas del libro infantil y juvenil 

(talleres con niños, con maestros y bibliotecarios, crítico y conferenciante). 

Sé que su estilo y sus nuevas ideas van a renovar la sección y ayudar a los lectores de EDU

CACIÓN Y BIBLIOTECA en su trabajo cotidiano. 

iGracias de nuevo y hasta pronto! 

Ana Garralón 
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Un tren de cuento 
Animación infantil con padres y 
profesores 

En las Bibliotecas Públicas de l Ayunta
miento de Madrid, los bibl iotecarios lleva
mos a cabo actividades de promoción yani
mación a la lectura como parte de nuestro 
trabajo habitual. El resultado del mismo se 
ha recopilado en Biblioteca Activa, publica
da en el 2004 con la intención de difundir 

nuestras experi encias y compartirlas con 
otros bibliotecarios y profesionales (l) . 

Aunque en un princ ipio realizamos 
acciones puntuales con grupos concretos de 
diferentes nive les educati vos, en la actuali
dad pretendemos que el programa de activi 
dades no sea una suma de intervenciones 
aisladas, sino que constituya una labor con
tinuada desde los prelectores. Por ello, con 
el segundo ciclo de Educación Infanti l veni
mos desarrollando tres tipos de actuaciones: 

Lecturas animadas: De quién es este 
rabo, El gallo Kirico, Elmer, El calcetin 
de los tesoros, La cebra CanJila, ¿A qué 
sabe la luna?, Chivos chivones ... 
Cuentos apoyados en recursos audiovi
suales: Nadarín, Los tres bandidos. 
Escenificaciones: La ratita presumida, 
El Grt¡f"alo. 
En un primer momento, pensamos que la 

colaboración con los colegios era suficiente 
para arraigar la biblioteca en estos primeros 
lectores, pero la experiencia nos ha llevado 
a la conclusión que si no hay implicación 
por parte de los padres, el trabajo se queda 
incompleto. Así nació el rincón del pequeño 
lector y para darlo a conocer se desarrolló el 
trípti co La aventura de leer y la actividad 

Un tren de cuento. 
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Grupo de actividades 
infantiles de las Bibliotecas 
Públicas del Ayuntamiento 
de Madrid: 

Ma Vicenta Arias Sánchez 
BPM Canillejas 

Teresa Cecilia Aguado 
BPM Carabanchel 

M:l Luisa Crespo Rodrigo 
BPM Portazgo 

Carmen Manzano Guadaño 
BPM Mateo Inurria 

Belén Meruela González 
BPM Pozo 

Ángel Payar Serrano 
BPM Orcasur 

Elena Pineda López 
BPM Tetuán 

Rosa M3 Rodríguez Gutiérrez 
BPM Francisco Ayala 
(Valdebernardo) 

Teresa Salazar Rincón 
BPM Pío Baraja 

Marina Sánchez Gónzalez 
BPM Ciudad Lineal 

Inmacu lada Seldas 
Fernández 
BPM Gloria Fuertes (Barajas) 
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La aventura de leer 
En el tríptico La aventura de leer nos ani

mamos a dar pequeñas pautas ta nto a los 

padres, como a todo aquél que esté interesa
do en la promoc ión de la lectura, entre las 

que destaca mos: 

La .fCllllilia: supone el mayo r estimul o 

para desarrollar en los niiios el hábito de 

la lectura . 
Si los ni ños ven a sus padres y herma

nos leyendo, les servirá de modelo e 

imi tac ión. 
Crearles un hábito lector, ded icando 

cada día un tiempo para la lectura . 

Desde edad muy temprana, aunque no 

sepan leer, sí se les puede ini cia r en el 

mundo del libro, a través de las imá

genes, contándoles cuentos, dejándo
les manejar libros especialmente di se

ñados para ell os. 
Acompaiia rl es a la biblioteca , donde 

verán a otros niiios leyendo y se les 

dará la posibili dad de llevarse libros 

prestados con su carné y así hacerl es 

responsa bles de su uso y devo lución. 
Habilitarl es un lugar accesible en su 

cuarto, donde puedan coger y dejar los 
libros de mane ra más o menos ordena

da. 

La lectllra: un placer y no un deber. 

Nunca se debe imponer una lectura si 
no le apetece; hay que respetar sus 

gustos, que sea el nilio e l que elij a lo 

que le apetece leer. 
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En ningún momento, hay que forzar el 

aprendizaje de la lectura, pues a veces 

el niño no está preparado y tenemos 

que respetar su ritmo. 
No se debe re lac ionar lectura y tareas 

esco lares, sino hacer hincapié en las 

pos ibilidades que la lectu ra ti ene para 

saciar su curiosidad, para di vertirse, 

descubrir e l mundo . 

La biblioteca: como lugar ideal para leer 

co n tus hijos: 
Colabora para crea r un ambiente lec

tor, evitando ruidos, saltos, carreras . .. 

Los libros son de todos, enséli ale a 

cuidarlos, porque los tienen que utili

zar otros niños. 
Ayúdales en la e lección de sus lectu

ras, pues nadie como tú sabe lo que 

más le gusta y le co nviene a su edad , 

desarroll o ... 

Un tren de cuento 

La acti vidad Un tren de Cllento nace desde 

la co ncepc ión de la biblioteca como lugar de 

encuentro y comunicac ión, donde los más 

peq uelios pueden venir con sus padres y fam i
liares a compartir este espacio y gozar del pri

vi legio de leer,j uga r y aprender juntos . 

Objetivos 

Primer contacto con la biblioteca 

En primer lugar, nuestro objeti vo es rea

li za r una actividad que permita a los más 



pequellos tomar contacto con la bib l ioteca 

qui zás por primera vez, porque s i bien es 

cierto que cada día son más los padres que 

ac uden con sus hij os pequellos a las bibl io
tecas, toda vía esta mos muy lej os de que esto 

sea una generalidad. 
Por otro lado, queremos demostrar a los 

nill os y adultos que les acomp3l1an , que los 

libros pueden fu nc ionar como instrumentos 

u objetos de ani mac ión y di versión, y, por lo 

tanto, presentar la biblioteca como un luga r 

de di stracción, aprendi zaje y di sfrute. 
Del mi smo modo, pretendemos desa rro

llar esta ac ti vidad de forma especialmente 

cuidadosa para lograr atraer a los ni iios, 
co nvirti énd olos en protago ni stas de un 

juego y creando un c lima que los enga nche, 

sin descuidar que también sea favorab le 

para e l manejo de los libros . 

Procuramos, mediante un j uego, enseilar
les los cuatro símbolos quc utili zamos para 

di vidi r este conjun to de li bros, según su 

contenido y estructura: 
Círculo amarill o = Libros pa ra leer (l iteratu

ra infanti l) 
Cuadrado azul = Li bros para mirar (so la

mente con imágenes) 
Rombo rojo = Li bros para jugar (con so la

pas y mecanismos para acc ionar) 
Triá ngu lo verde = Libros pa ra apre nder (con 

conceptos de di versas materias) 

- Im plica r a los pad res 

Finalmente, una de nuestras principales 

aspirac iones es impli car a los adultos res

ponsables de los ni llos. 

Es la primera vez que fo rmal mente in vi 

tamos a los padres a colabo rar co n nosotros 

Identifi ca r los li bros para su edad de fo rma directa, p3l1ic ipando en todo el 
desa rro ll o de la ac ti vidad. Pensamos que s i 

Nuestro segundo objeti vo es qu e los e ll os conocen los medi os de los que di spone 

niños y los adultos que los acompañen la biblioteca, es mucho más fac tibl e que, en 
conozcan la organización del fondo de los 

prelectores (0-5 años), su acces ibilidad, su 

local ización en un espac io concreto y su 
identificación por medi o de un tej ue lo rojo. 

- Reco nocer los símbolos de los di stin tos 
tipos de libros según su contenido 

adelante, traigan a sus hijos para aprove

cha rl os. 

Además, as í, damos respuestas a las 
demandas concretas que hemos recibido por 
parte de numerosos pad res: 

Qué tipos de libros son adec uados para 
determinadas edades. 

27 

BIBLIOTECAS PUBLICAS 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA -154,2006 



BIBLIOTECAS PUBLICAS 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 154, 2006 
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Cómo atraer a sus hijos a la lectura. 
Cómo contar cuentos. 
Qué lecturas podemos aconsejarles a 
ellos (los padres), para so lucionar 
diferentes problemas con sus hijos, 
etcétera. 

Metodología 

Dado que esta actividad está dirigida 
tanto a la formación de los padres como de 
los niños, hemos procurado utilizar unos 
procedimientos compatibles para ambos 
grupos de edad. Podemos hablar de cuatro 
vías metodológicas: 

Lúdica: 

Principalmente utilizamos el juego para 
introducir una serie de conocimientos. 

En el caso de los niños, la biblioteca 
siempre ha tenido connotaciones de aburri 
miento y nunca vamos a conseguir conver
tirlos en usuarios habituales, si no transfor
mamos esa idea y conseguimos que desde 
pequeños asocien la biblioteca con un lugar 
más de esparcimiento, lleno de descubri
mientos diversos : imágenes, fantasía, histo
rias, teatro, talleres, un tiempo para compar
tir con sus padres, etcétera. 

A su vez, los padres, que diariamente se 
unen a los juegos de sus hijos, tienen la oca-
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sión de sumarse una vez más a los mismos y, 

con ello, conocer la biblioteca y las opciones 
que ofrece a los niños; para convertirse en 
los verdaderos mediadores entre ambos. 

Creativa: 

Además de la inteligencia, es fundamen
tal desarrollar en el niño otras potencialida
des como, por ejemplo, la creatividad, que 
se mide mediante una serie de parámetros, 
como la iniciativa, la innovación, la inde
pendencia, la fluidez, la sensibilidad. El 
mejor medio de ponerlos en funcionamiento 
son las actividades plásticas (dibujo, pintu
ra, plastilina) , pues es indudable que una de 
las mej ores vías que tienen para expresarse 
a su edad son las imágenes que ellos mis
mos crean, dado que el lenguaje aún no lo 
dominan correctamente, al menos en lo que 
a escritura se refiere. Actualmente, los tra
bajos artísticos también se utilizan en el aula 
para fijar los conocimientos, abordando, así , 
simultáneamente, dos de los principales 
objetivos educacionales. 

¿Por qué no mantener esa metodología 
en la biblioteca? Es decir, enseñar a los 
niños jugando qué libros pueden encontrar 
en ella y asentar los conocimientos con los 
trabajos manuales que tanto les gusta llevar 
a cabo, al mismo tiempo que desarrollan su 
creativídad e imaginación. 



Además, los padres, deseosos de compar
tir experiencias con sus hijos y ayudarl es en 

su aprendizaje, pueden encontrar en estas 
acti vidades plásticas uno de los mejores 
medios para lograrlo. 

- Participativa: 

La esencia de una metodología participa
ti va se manifiesta en la transición de un 

deseo a un primer intento y de este intento a 
la práctica. El intento es el punto de partida, 
pero ¿cómo convertir el intento en acción? 

Cuatro son los componentes básicos de este 
tipo de metodología: invención social (los 
participantes di señan sus propias solucio

nes), aprendizaje social (se desarrolla un 

nuevo ni vel de comprensión de los proble
mas y de la manera de resolverlos), com
promiso social (se comprometen en presen
cia de los otros interesados a rea lizar su 
palte de trabajo), y planeación repeti tiva 
(son capaces de aplicar lo aprendido en 
otras experiencias futuras) (2) . 

Es dificil que un niño de corta edad 
pueda aprehender nuestros mensajes, nues
tras ideas, nuestros conceptos, sin ponerlos 
en prácti ca, porque su desarrol lo inte lectual 
no le permi te aún asimilar teoremas abstrac
tos más o menos complejos. Por e ll o, es 
necesa rio poner en marcha una metodología 
participativa con la que experimente por sí 
mismo los conocimientos que se le trasmi
ten, pues para tener un aprendizaje signifi
cativo, el alumno debe ser el protagoni sta 
del suyo. 

Por su parte, los padres, que sí son capa
ces de aprehender las enseñanzas teóricas, 
tienen la oportunidad de trabajar en grupo 
con otros padres o con varios niños y, con 
ello, asimilar de fo rma más fructífera los 
conceptos impartidos y vivir una experi en
cia mucho más enriquecedora. 

- Activa: 

A través de la actividad corporal, el niño 
toma conciencia de todas las partes de su 
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cuerpo, organiza sus percepciones y accio

nes dentro de una estructuración espacio
temporal adaptada a la real idad y se re lac io

na con los obj etos de l mundo ex terior, cono

c iendo sus cual idades y prop iedades, pasan

do de la s imple se nsac ión de pe rcepc ión a 
la s represen tac iones mentales. Piaget man i

fiesta que los objetos só lo se pueden cono

cer a través de la manipu lación , por lo tanto, 
las operaciones concretas con los objetos 

constituyen el fundamento necesario de lo 

que se sue le ll amar la "inte ligeneia" (3). 

Teniendo en cuenta estas teorias psicoló
gicas, se ha planificado y elaborado una 

actividad en la que los niñ os toman contac

to con la sa la infan til de la bib lioteca y sus 
diferentes secciones, convi rtiendo aq uclla 

en e l escenario de un viaje fe rroviario y 
éstas en estaciones en las que detenerse para 

conocer los cuatro rincones para los pre lec
tores. 

M ientras tanto, los padres aprenden la 
ubicación de los cuatro ámbitos de lectura a 
los que deben acud ir con sus hij os cada vez 
que vis iten la bib lioteca, pud iendo dirig irl os 
a la zona que mas les interese. 
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Desarrollo de la actividad 

Podemos di stinguir cuatro etapas en el 
desarro ll o de la act ividad : 

Subill/os atlrell: 

Cuando los nillOS en tran en la biblioteca. 
en realidad, se van a subir al tren de cuento 

y lo primero quc hacemos es darles sus 

bill etes, en fo rma de medallones. que se 

cuelga n en e l cue ll o co n las di stintas formas 

y co lores de los s ímbolos que utili zamos. En 

e l repa rto de bill etes se inc luye n. po r 
supuesto, a los padres y ed ucadores. Este 

reparto lo haremos equitativo pa ra que se 
formen grupos de 5 o 6 miembros. 

Los ni ños ya están subidos a l tren y con 
la música de fo ndo de "El trenecito" reco
rren la biblioteca. Dependiendo de la edad 
de los nillos, el recorr ido de l tren es más 

organ izado o se convierte en una carrera en 

la que los padres y profesores son los que 
más sufren. Para que no descarrile la situa
c ión, s iempre est,i el bibl ioteca ri o/a que fu n
ciona como maquinista del tren y a la vez 

COmo jefe de estac ión. 



ellalrO estaciones 

En la primera estación que paramos, 
Libros para mirar, los niños y pad res con 

el meda llón del cuadrado azul tend rán que 

ayudarnos a contar un cuento que só lo con

tiene imágenes. Es la " prueba" que tienen 

que realizar en esta estación. Como todos 

participan y se impl ican en contar la hi storia 

y contestar las preguntas que hace el biblio

tecario/a, se les da la " recompensa", que es 

un sobre que contiene material y un nuevo 

libro para mirar. El material se deja en 

manos de uno de los adul tos, porque co n é l 

tendrá que trabajar todo el grupo más ade

lante. En la estac ión hay una selección de 

libros para mirar, para que puedan observar 

que aunq ue só lo tienen imágenes, se pueden 

contar igual que los que tienen tex to. 

De nuevo, todos subimos al tren y nos 

encontramos co n la siguiente estac ión: 
Libros para jugar. Los niilos y mayores 

con meda ll ón de rombo rojo se bajan de l 

tren y nos ayudan a co nta r a todos los demás 

qué signi fi ca el rombo de co lor rojo. ¿Qué 

son libros para jugar? Cuando los niños 

porque no olvidemos que se trata de niñ os 

que todav ía no saben leer. Con la ayuda de 

los pictogramas, los niños van diciendo las 

palabras que nosotros omitimos. Como 

todos lo hacen muy bien les " rega lamos" 

también un sobre y otro libro ma rcado con 

el círc ul o amarillo de los libros para leer. 

Los padres cuenlan 

Cuando el tren ha finalizado su recorrido, 

cada ad ulto encargado y su grupo de pasaj e

ros se s ientan alrededor de una mesa. Ahora 

viene la labor de los padres en la ac ti vidad. 

M uchos de e ll os comentan que es durante el 

trayec to cuando caen en la cuenta de que las 

pegat inas que tienen los li bros que sacan de 

la biblioteca para sus hijos no son ma nías de 

los bibliotecari os/as, sino que tiene n un sen
tido y que hay que aprovecharlo. En esta 

parte del j uego los pad res cuentan a sus 

inquietos viajeros el libro que les ha tocado 

y que hemos comen tado anterio rmente. 

Hacemos nuestro vagóll 

ofrecen sus respuestas, que son de lo más Una vez que los ad ultos han ejerc ido de 

variado, les proponemos el ej emp lo de un cuentac uentos, cada grupo ha de completa r 

libro que tenemos en la estación, con e l que su vagón de l tren de cuento. El bib lioteca-

les animamos, por ejemplo, a imitar e l soni- ri o/a proporcio na la silueta de l vagón recor-

do de los animales. Ade más, pod rán obser- tado en cartulina de l co lor de cada s ímbolo. 

var otros libros marcados con rombo rojo. A Aq uí se ap rovecha e l materia l que les había- ' 

conti nuación entregamos un sobre y otro mos proporcionado en e l sobre y que está 

libro para jugar a uno de los adultos. 

Otra vez todos en el tren repetimos e l 
mi smo proceso: después de dar una vuelta 

por la bibl ioteca, con la música de fo ndo, el 

bibl ioteca ri o/a/maqui nista hace baja r de l 

tren a los pasaj eros del triángulo verde ya 

que estamos en la estac ión de Libros para 

aprender. Utilizando uno de los li bros de 

esta secc ió n, formulamos a los niños algu
nas preguntas para que ofrezcan SlI S propias 

respuestas. Cuando acabamos, le damos al 

ad ulto enca rgado de ese grupo de pasajeros 
un sobre y un libro que ta mbién es un libro 
para aprender. 

De nuevo, subidos al tren, hacemos el 
últi mo recorrido y paramos en la estac ión 

Libros para leer. Con la misma mecá nica 

que en las estac iones anteriores, los pasaje
ros del meda ll ón con círcul o amari llo nos 
ayudan a contar al resto de los viaj eros un 

cuento con pictogramas, que hici mos de un 
tamaiio grande y colocamos en una pizarra, 
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relac ionado con el li bro leído por los padres. 
A partir de aquí todo depende de la creati vi
dad de cada niño y de cada adulto. Final
mente, se unen todos los vagones a la loco
motora y se crea U n tren de cuento. Los 
niños, por muy pequeños que sean, no sue
len olvidar, después de la experiencia diver
tida que han pasado en la biblioteca, lo que 
signi fi can los símbolos de las pegatinas que 
aparecen en los libros. 

Evaluación 

Aunque es muy común va lorar el funcio
namiento de una actividad por las impresio
nes directas que obtenemos con su desarro
llo diario, consideramos fundamental medi r 
objeti vamente el impacto de la misma, tanto 
en lo que se refiere a los niños, como en lo 
que concierne a los padres, principa lmente 
por las repercusiones que podía tener en el 
devenir cotid iano de la biblioteca: 

formar pequeños usuarios para convertir
los en público as iduo, amante de la lectu
ra y los libros 
ayudar a los padres a introducir a sus 
hijos en el fasc inante mundo del libro, 
crea ndo momentos de afecti vidad que 
ll enen de ensueño a los niños y de satis
facc ión a los padres 
en de finiti va, sati sfacer las necesidades 
de los pequeños y grandes usuarios y, por 
tanto, dar un servicio de calidad 
Los datos que ofrecemos a continuación 

corresponden so lamente a la evaluación que 
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se llevó a cabo en la primavera del año 

2004, momento en el que comenzó la anda
dura de esta acti vidad, que surgió para con

memorar el día del libro de ese año en la red 
de Bib liotecas Públicas Municipa les del 
Ayunta miento de Madrid . 

Como queríamos obtener datos cuantita

tivos y cual itativos se ll evó a cabo una doble 
medición. Por una parte se recogieron datos 
numéricos: número de sesiones (gru pos 
esco lares o de usuari os) y número de parti
cipantes por biblioteca. Por otra parte, dise
ñamos dos cuesti onari os, uno para profeso
res y otro para padres, con preguntas cerra
das principalmente, que luego pudieran 
cuanti ficarse, y con alguna pregunta ab ierta, 

que nos ofreciera respuestas más subjetivas 
y enriquecedoras. 

Los datos cuanti tati vos que han arrojado 
las medi ciones son los siguientes: 

La actividad se llevó a cabo en 13 bibl io
tecas de las 24 con las que contaba la red 
en la primavera del 2004 
Con e lla se ha fo rmado a 2.360 niños en 
93 ses iones 
4/5 partes de grupos escolares 
1/5 parte de usuarios individuales 
En su realizac ión han colaborado 345 
padres, de los cuales un 90% ha respon
dido a la encuesta de evaluación 
Han intervenido 187 profesores, quienes 
han contestado en su mayoría el cuestio
n ari O 

El resul tado puede verse más fáci lmente 
mediante el gráfi co de la página sigu iente. 



La infol1l1ación cualitati va que hemos 
recogido de los cuestionarios completados 

por los profesores es : 

La mayor parte de e llos había co nocido 

la actividad a través de la información 

que les había brindado el biblioteca ri o/a 

di rectamente, no a través de información 

escrita o de otras insti tuciones o cauces . 

Los objeti vos genera les planteados para 

Un tren de cuento eran adecuados para el 

ni ve l de los alumnos, sal vo en aq uell os 

casos de grupos escolares especiales, 

como los procedentes de poblados margi

nales en los que el ni vel educati vo se 

sitúa por debajo del de la media. 

En general , los profeso res confirman la 

adecuación de la actividad al desarroll o 

del proyecto curricular educativo del 20 

Ciclo de Educación In fa ntil , pues propi

ciamos que se uti lice la lectura como 

fuente de placer, información, aprendiza

je, medio de perfecc ionam iento y enri

quecimiento lingüístico y personal. 

La mayoría considera claras las expl ica

ciones del bibl iotecari o/a. 

Hay unanimidad en que la actividad des

pierta el interés en un a lto porcentaje del 

grupo de escolares. 
Nos sugieren que se rea licen más activi

dades de animación a lo largo de l curso 

y los testimonios cuali tativos que arroja 

la batería de preguntas contestadas por los 

padres son: 
La mayor parte no sabía que había dife

rentes rincones de lectura para prelecto

res, pensaban que todos los libros eran 

para Leer. 

Con la actividad ban conocido la diferen

ciación que establecemos las bibliotecas 
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públicas municipa les del Ayuntamiento 

en los libros para niilos entre O y 5 ailos. 

Del mi smo modo, han aprendido la ubi
cac ión de los cuatTo tipos de libros que 

ofrecemos: leer, mirar, aprender y j ugar. 

Algu nos sugieren mejorar la seiía li zación 

para que a primera vista se puedan di stin

guir los cuatro rincones. 

La mayoría recomendarían la actividad a 
otros padres y a los profeso res. 
Nos manifiestan su deseo de que aumen

temos el fondo de los libros de prelecto

res y nos animan a realizar más activida
des en las que puedan interactua r con sus 

hij os. 

Por todo ell o, podemos concluir que Un 

tren de cuento cumple ampli amente con los 

objetivos ini cia les propuestos y que, ante las 

sugerencias ex puestas por profesores y 
padres, va a ser solamente un punto de par

tida para di seiía r muchas otras actividades 

de prelectores, con las qu e, por un lado, se 

les fo rme tanto en el ámbito de la educac ión 

no formal como en e l de futuros usuarios de 

la bib lioteca, y, por otro, los padres puedan 
participar activamente, convirtiéndose en 

los med iado res esenciales entre los ni iíos y 

las bibliotecas púb licas. ~ 

Notas 

( 1) Las personas e instituciones interesadas la pueden solicitar 
en la Di vi sión de Coordinación de Bibliotecas PlIblÍ<,:as del 
Ayuntamiento de Madrid (dchiblioll'c:un@:mullimadrid.es) o 
consul tarla en nuestra página wcb hll]¡://lI'lI'w.munimadrid.esl 

bihliotrcaspubl kas. 
(2) CARR ETERO. M., ConslmcliviSlllo J' edllCflcio ll . Zarago

za: Edclvivcs, 1993 . 
(3) P1AGET. Jean. Psicologia JI pedagogia. Barcelona: Crit i

ca, 2001. 

El .IllUM'lOS 
ASISTEt.fTES 

• PROFESffiES 

o Pi\DRES 
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Modelo de vista escolar 
Leones de biblioteca 

Las vis itas esco lares a la bibli oteca púb lica cons

ti tuyen un importante pun to de conex ión entre la 

comunidad escolar y la bi blioteca; a través de ellas la 

biblioteca se presenta a los centros de enseiia nza 

como un espac io públi co de intercambio de informa

ción donde reforza r y contin uar la labor educativa . 

Para nosotros es fundamental establecer lazos con 

la comuni dad esco lar de los distritos donde se 
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encuentran ubicadas nuestras bibliotecas, pues en los 

centros educati vos encontramos una gran cantidad de 

usuari os potencia les. 

En el mode lo de vis ita que planteamos a continua

c ión tratamos que los alumnos en edad esco lar se 

acerquen a la biblioteca de una forma lúdica y que 

sean capaces "de ma nera autónoma de util izar ade

cuadamente los distintos recursos de nuestros centros 



de información aplicándolos a cada necesidad parti
cular" . 

En el caso concreto de la biblioteca Valle Hermo

so, sucursa l perteneciente a la red de Bibliotecas 
Públicas Municipales del Ayuntamiento de Córdoba , 
ubicada en una barriada de atención preferente de 

nuestra ciudad, y donde se puso en práctica, de modo 

experimental, este modelo de visita destinada a 

alumnos de educación infantil , neces itábamos "atra

par" a los usuarios infantiles, provocando en ell os 

encuentros placenteros con los libros y los recursos 

info rmati vos de una forma dinámica, atracti va y, 
¿por qué no?, incluso mágica. 

A continuación , detallamos el "guión" de nuestro 
"modelo" de visita. 

Presentación 

La visita comienza con un pequeño debate con los 

niños que se ini cia con la siguiente cuestión: ¿Qué 

piensan ellos qué es una biblioteca? 

Una vez que empiezan a responder (luga r donde 

hay libros, se puede leer. .. ) se les di ce que sí, que es 

todo eso que ellos han di cho, pero que les fa lta la 

característica más importante de una biblioteca y es 

que se trata de un lugar /1/uy divertido lleno de aven

turas. Posteriormente se les vuelve a preguntar: 

¿Dónde piensan ellos/as que están escondidas esas 

aventuras? Y todos contestan que en los li bros. 

A continuación se les cuenta que la biblioteca es 

un lugar mágico, pues allí no se piensa con la cabeza 

normal sino con la otra cabeza (ante lo cual, sorpren

didos, preguntarán ¿que cual es la otra cabeza?) y 

nosotros le diremos que es esa invisible que ti enen 
junto a la normal y que es la cabeza de la imagina

ción y que a paltir de ese momento vamos a pensar 

con esa cabeza, pues en realidad nosotr@s no somos 

bibliotecari @s, sino que somos leon@s. 

Esto suele causar gran a lboroto y para demostrár

selo nos ponemos una careta de león (esto es optati

vo pero les suele gustar un montón). 
Después les preguntaremos si saben lo que es un 

león y ellos nos contestarán (un animal que vive en 
la se lva .... . ), pero nosotros le diremos que no, que 

recuerden que tienen que pensar con la cabeza de la 

imaginación, y que con esa cabeza un león@ es unfa 
niño@ que lee mucho. 

y que si ellos se quieren convertir en leones como 

nosotr@s tienen que pasar una serie de pruebas. 

La visita 

La primera prueba es que nos digan el último libro 

que han leído. Y así demostrarán que son un "poqui
to leones" y "ganarán" su bigote de león y con un 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

lápiz de carnava l co lor negro o marrón se les pinta

rán unos bigotes a tod@s (esto es muy rápido y si son 
muchos nill@s se les pide ayuda a l pro fesor/a res

ponsable del grupo). 

A continuac ión se les ex plica brevemente como 

está organizada la biblioteca, para qué sirve la signa

tura, cómo se ordenan los libros en los estantes, etcé

tera . En fin , la explicación dependerá de la edad de 

los niños y de la capacidad de los mismos. 

Tras esta ex plicación pasarán a real iza r la segun

da prueba, se les pedi rá que loca licen donde podrían 
encontrar un libro de poesía o de matemáti cas o 

dónde se encuentran los cómi cs, cómo locali za r una 

imagen para un trabajo del "col e", en fin , planteare

mos cualquier cuesti ón práctica en relación a la 

explicac ión dada. Tras la superac ión de esta prueba, 

conseguirán su nariz de león que se les pintará con el 

lápi z de carnaval. 
La tercera y últi ma prueba consistirá en adi vinar 

la moraleja de l pequello cuento. Nosotros uti li zamos 

El papá que tenía diez hijos de Benedicte Guettier. 

Con esta últ ima prueba, además de pasar un rato 

di vertido y relajante, tras las explicac iones se traba

jará la lectura comprensiva. Después de esto consi

guen su meda lla de cachorro de león@ que consiste 
en una pequeña imagen de un cachorri to de leó n con

fecc ionada por los " leones" que habi tualmente vie

nen a la biblioteca, que se les va co lga ndo de la ropa 
con un a lfilerito. 

Posteri ormente, se les deja un rat ito conoc iendo cl 

fondo y " revo lviendo en las estanterías en busca de 
hi sto ri as que les si rvan de a limento". 
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Para finali zar se les comentan que para ser leon@s 
"adultos" y conseguir su medalla de " Rey de los 
libros" pueden acudir a la biblioteca cada vez que lo 
deseen, tras lo cual se les informa de como conseguir 
el carnet de socio@, nuestro horario, nuestra política 
de préstamo, etcétera. Tras esta exp li cación finali za 
la visita y se les obsequia con una pequeña bolsa con 
un foll eto informativo de la red, una hoja de inscrip
ción y una "dieta especial" para leones de biblioteca 
(que es una pequeña guía de lecturas recomendadas). 

El día a día 
A los niños que vienen a hacerse socios después 

de las visitas y que empiezan a hacer prestamos, lec
turas en la biblioteca, uso de los ordenadores, se les 
obsequia pasado un ti empo con una medalla de " Rey 
de los libros", elaborada por los usuarios infantiles 

habituales de nuestra biblioteca, pasando a formar 
parte de "nuestra selva de aventuras" y, colorín colo
rado, este cuento se ha acabado. 

La utilización de este modelo de visita ha sido un 
gran éx ito entre los esco lares del di strito, ha aumen
tado considerablemente el número de soc ios de la 
biblioteca y hemos conseguido que los más pequeilos 

se acerquen a nuestro servi cio motivados y con gran 
ilusión. Los usuarios infant iles, además de saber 
desenvolverse con soltura entre los recursos infonna
ti vos, " rebuscan" ilusionados entre las estanterías 

historias con las que alimentar su fantasía. 
Paralelamente a esta acti vidad, se ha convertido la 

zona infantil de nuestra biblioteca en el "Rincón de 
los leones" con leones de peluche, plastilina, dibujos 
y fi-a ses ideadas por los niños que invitan a sus com

pañeros de lecturas a disfrutar de los libros. 
Poco a poco este modelo de visita se ha ido exten

diendo a otras bibliotecas de nuestra red con una gran 

aceptación, tanto entre el alumnado como entre el 

profesorado. 
El primer contacto de los escolares con la biblio

teca puede ser un factor determinante para su futuro 
como usuarios habituales de "nuestros" centros de 
información; por ello, debemos cuidarl o al máx imo y 

contagiarles nuestra pasión por los libros. ~ 

Ana Mil Zurita Cabezas 
Biblioteca Valle Hermoso (Córdoba) 
biblioteca.vallehermoso@ayuncordoba.es 

(~ Con sistema especia l de varillas metáli cas que le permite encuadernar a 

usted mismo y mantener en orden y debidamente protegida su revista. 

(~ Cada ejempla r puede extraerse del volumen cuando le convenga sin sufrir 
deterioro. 

Copie o recorte este cupón y envíelo a: EDUCACiÓN y BIBLIOTECA 

Príncipe de Vergara, 136- aL 2 - 28002 MADRID 
También por fax al 91 411 60 60 

~ ._ ... - _ ..• ... _ .. -_._. _ ...... _._ ... _ . .. __ . _ . ..... _ ... -_. - ... _ ... _ ..... - .. _ . ... . .. _ .... _ ...... _ .. -_._ .. - _ ...... _ ... _ .... . 

Deseo que me envíen: Las TAPAS 8€ 

o Contrarreembolso, más 4,20* € gastos de envío o Talón adjunte 

Apellidos Tfno. 

Población 

Provincia 

*Precio válido sólo para I 



Diferentes 
Una experiencia de colaboración entre 
la Biblioteca Sant Pau-Santa Creu y el 
taller Sant Jordi 

Una de las cuestiones que nos plantea

mos antes de ponemos manos a la obra con 

este escrito fue qué queríamos transmitir y 

de qué manera. Básicamente decidimos pro

poner una reflexión, a partir de nuestra 

experiencia acerca de lo que implica el tra

bajo de la biblioteca en relación con la 

diversidad entendida en su sentido más 

amplio, y también sobre la normalización 

del uso de los espacios de la biblioteca por 

parte de usuarios con requerimientos espe

ciales que asisten a un centro ocupacional 

para discapacitados intelectuales. Creemos 

que el tema es suficientemente atractivo 

para despeltar el interés de todos y espera

mos que resulte útil nuestro enfoq ue de la 

cuestión. 

La biblioteca y su entorno 

Desde hace muchos a¡Jos la Biblioteca 

Sant Pau-Santa Creu del barrio del Raval de 

Barcelona trabaj a inmersa en un entorno 

marcadamente diverso, e l porcentaje de 

poblac ión procedente de la inmigrac ión está 
en el 47% Y las características sociales de 

sus habitantes son muy heterogéneas, como 

normalmente sucede en los barrios viejos de 

las grandes ciudades donde conviven, o a l 

menos viven, desde gente joven y de media

na edad con un buen nivel económico y cul 
tural, a personas mayores con más dificulta

des, personas que viven en la pobreza o en 
sus limites y también personas con diferen
tes especifi cidades culturales. En este entor

no han florecido un buen número de asocia

ciones, centros y entidades dirigidos a di s

l.i&.t~<;, <;It.~<t~\<:1;, ~<t 1l<:l\)\<I.<:'\()\\. En nuestro 

barrio han tenido especial importancia los 

centros para niños y jóvenes, los "casa ls 

infant il s", que los atienden antes y después 

del horario esco lar, en los días fest ivos y en 

las vacac iones. También hay un gran núme

ro de asociac iones que agrupan a los ilUni

gran tes, o les ofrecen ayuda en re lación a 

di stintos temas: alfabetizac ión en las len

guas del país, reso lución de temas de legali 

dad, trabajo o vivienda. Hay también di stin

tos centros de ayuda a grupos en riesgo 

como los tox icómanos o las prostitutas y 

muchas entidades de tipo cul tural , religioso 

o recreativo. Finalmente debemos destacar 

los centros docentes de toda clase y entre 

ell os los dedicados a la formación de adul

tos. 

Desde la biblioteca hemos querido ser 

conscientes de nuestro entorno y de la nece

sidad de aprox imarnos y ofrecer nuestros 

serv icios para favo recer el intercambio, el 

conoc imiento y la tranversalidad desde e l 

propio te rri tori o . Para e llo intentamos 

fome nta r una act itud proactiva y atenta con 

el fin de detectar los deseos y expectativas 

de cualquiera de los segmentos de la pobla

ción que atendemos. Por todo ello, además 

de profundizar en los servicios vincu lados a 

la real idad socia l que configura la irunigra

ción y que hemos denominado "Servei de 

Diversitat Cul tural", nos interesa trabajar en 

red con la totalidad de los centros y entida

des del balTio, creando proyectos o apoyan

do in iciativas. 

Es a partir de este convenc imiento que en 

el alio 1999 se inicia una co laboración con 

el Taller Sant Jordi de Formación Ocupa-
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c iona l con la que se pretende fac ilitar el 

acceso y e l desenvolvim iento de sus usua

rios en un entorno normali zado. 

El elemento más importa nte e imprescin

dible para ini ciar y dar continui dad a la 

co laborac ión entre el Ta ller y la Bibl ioteca 

ha sido e l diá logo y la p3ltic ipación cons

tante para establecer y de'finir aspectos 

como el periodo y la frec uencia de uso 

co lectivo (también ha hab ido usuarios que 

fuera del ámbito de la actividad programada 

como taller han acudido po r su cuenta a la 

bibli oteca), las franjas horari as más conve

ni entes, e l tipo de materiales, los servicios o 

las actividades más adecuados, y también la 

eva luación final que ha permitido valorar e l 

trabajo y continuar o programar nuevas 

ofeltas. Pero, sobre todo, este diálogo ha 

permitido romper el recelo y las dudas res

pecto a oti'ecer servicios a usua ri os con 

req uerimi entos especiales. Estamos acos

tumbrados a ver en los ma nuales de bibl io

teconom ía o en los informes de experiencias 

de bibl iotecas con más medios que las nues

tras, especialmente de los países nórdi cos o 

de Améri ca del Norte, la cantidad de requi

s itos que se necesitarían pa ra afrontar con 

éx ito este tema: bibl iotecarios con conoci

mientos especí fi cos, materiales espec ia liza

dos, etcétera: ILIla seri e de condi ciones y e le

mentos que raramente ll egaremos a cu mpl ir 

o a tener. Por ell o la co labo ración con el 

ce ntro, con los moni tores y ed ucadores per

mite llevar a cabo con éxi to esta "misión" LI 

objeti vo de la bibl ioteca púb lica y ofrecer 

un "servic io a la carta" que intenta respon
der a las necesidades reales de estos usua
nos. 

El taller 

El Ta ll er Sant lordi ubicado en el mi smo 

barrio del Rava l atíende a personas con dis

capacidad in telectua l en edad adulta con un 

grado de di sminución superior al 65%. La 
discapac idad intelectual se caracteriza por 

presentar limi taciones significativas tanto 

en e l func ionamiento intelectual como en la 
conducta adaptativa, ex presada en habilida

des adaptati vas co nceptuales, soc ial es y 
prácticas. 

El ta ller es un centro ocupaciona l de 

atención d iu rna ded icado a la rea lización de 

aaiv idades o labores ocupaciona les y a la 

preslación de los servicios de aj uste perso-
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nal y socia l. Actua lmente hay 40 personas 

atendidas que se di stribuyen por grupos 

según la edad, la intensidad de l apoyo nece

saria o e l ni ve l de autonomía, y el típo de 

disminución. Las personas que asisten al 

ta ll er presentan una di scapac idad de etio lo

gía diversa y un défi c it cogni ti vo que 

requiere unas necesidades de apoyo indivi

duali zadas para cada caso. 

El objeti vo general del centro es ayudar a 

los usuarios a alcanzar la mayor autonomía 

persona l posible y a conseguir la máxi ma 

in tegrac ión socia l. Además, se ofrece apoyo 

y ayuda a nivel de cuidado personal y psi

co lógico. La atenc ión ofrec ida es de tipo 

rehabilitador integral a través de la rea li za

c ión de actividades relacionadas con la vida 

adulta. La partic ipación y la colaboración de 

las personas atendidas, de las fami lias, de 

los profesionales, de entidades o institucio

nes y las de cua lqu ier ci udadano son deter

minantes para continuar trabajando y tratar 

a estas personas normalizadamente. 

El concepto de no rmalización propone 

tratar a estas personas con normalidad y no 

como deficitari os. E l dé'ficit se identifica 

con lo que falta y la función de los otros 

queda ligada a " hacer por e llos" lo que no 

pueden hacer. Se trata por el contrario de 

proporc ionar las ayudas que necesiten para 
tener las vi das que estas personas qui eran 

tener y puedan sostener. Se trata de interve

nir, no para supli!' una fa lta, s ino para brin

dar desde el entorno la ayuda que necesiten. 

Se trata de crear un lugar para estar y vivir 

delimitando unas pautas de convivencia que 

posibi liten su bienesta r. 

La programación anual del centro ocupa

cional incluye servicios de desa rrollo y 

mejora en hábitos y hab il ídades de la vida 
adu lta, con e l objeti vo de que asistan y par

tici pen de las activ idades que se les propo

nen o que ell os pre'fieran. Por la mañana se 

real izan hábitos y habilidades laborales, y 

por la tarde se aprenden hábitos de autono

mía personal y habilidades adaptativas. La 
rea lización de actividades, tales como traba
jar, leer el periódico, utilizar una calculado

ra, reciclar, etcétera, se ll eva n a cabo en el 
tal ler de forma habitual. 

Las habilidades adaptativas fomentan la 

integración al entorno abarcando diversas 

áreas relacionadas con \a COffi\l.t\.\cacióu, la 

formac ión y el ocio, la uti lización de la 

comunidad, etcétera . El conj unto de pautas 



que se ponen en juego en la interacción con 
otras personas y con la com unidad, norma

lizan la convivencia y facilitan e l crecimien

to persona l. 
La utili zac ión de la comunidad es una de 

las áreas que se programan anualmente en e l 
tall er desde que se inic ió la as istencia a la 

biblioteca de l barrio. La comunidad ofrece a 

todos sus mi embros recursos diversos que 
además de organi zar y optimizar nuestras 

necesidades primarias, nos aportan una 

mejor ca lidad de vida. La integrac ión en la 

comu nidad impl ica un conocimiento del 

entorno, sus mecan ismos de funcionamien

to y el desarrollo de una serie de habilidades 
que pern1itan utili zarlo de manera óptima. 

La utilizac ión de la comun idad im plica la 

participación en la vida comunitaria y la 
interacc ión con otros. Los aspectos más sig

nificativos que defi nen a una persona social

mente activa son la partic ipación y la rela

ción con los otros. 
Ocio, cultura y comunidad van estrecha

mente vi nculados. La utili zación de servi

cios y recursos para la comunidad han de 
estar al a lcance de cua lqu ier c iudadano. El 

placer de leer un li bro o escuchar música, 

aportan ca li dad de vida y desarrollo perso

nal. Relacionarse con los demás o expresar 

necesidades y deseos forma parte de la con

dición humana. 
La asistenc ia a la Bib lioteca Sant Pau

Santa Creu se ini ció como una acti vidad 

fuera de l ta ll er, con el objetivo de conocer y 
entender el funcionamiento de un servicio 

públ ico y poder util izarlo de fo rma nonna li 

zada. El intercambio entre los profesiona les 

de los dos servicios facilitó la consecución 

de los objetivos propuestos y el plantea
mi ento de nuevos más concretos. Poco a 

poco se añad ieron objetivos según el ni ve l 
de cada usuari o y según sus preferenc ias, 

ampliando las prestaciones del servic io. Se 

programaron las actividades incorporándose 

gradualmente todos los usuarios atendidos 

por los monitores del centro ocupaciona l y 

de la biblioteca. El primer objetivo fue 

informarse y buscar material para la revista 
que se rea li za en el taller, posteriormente se 
inició el recorri do por las prestaciones del 

servicio. Las acti vidades se ampliaron a 

mirar o leer libros, escuchar música, lectura 
de textos y hacer el comentario en grupo, 

navegar por In ternet o ver audiovisua les 

sobre temas concretos . Los usuarios asisten 

a la biblioteca de forma norma li zada y par

ticipan de las actividades propuestas. Cuan
do llega n al ta ller utili zan el materia l presta

do en la biblioteca pa ra elaborar la revi sta o 
para real izar aprendizajes adecuados a su 

capacidad. 

Identifica r la biblioteca por su nombre, 

co noce r y respeta r la norm ativa de l servic io, 

identifi car la iconografia del interior de l edi

ficio y saber dirigirse a la pe rsona adecuada 
para so licitar la prestac ión , fueron los pri

meros objetivos para poder utili zar adecua

damente los servic ios que ofrece la bibliote

ca. 
En la actua li dad, la mayoría de los usua

ri os di sponen del ca1l1é de biblioteca y algu

nos utili zan el servicio de préstamo indivi 
dualmente o en grupo de forma normali zada 
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acompañados desde el taller por monitores. 

Las ayudas o apoyos concretos que han 

neces itado algunos usuarios se han rea liza

do a través de la colaboración entre ambos 

servicios. La aceptac ión por parte de los 

usuarios fac ilitó la integración. El encuentro 

entre la biblioteca y el tall er proporcionó 

una ex peri encia nueva para todos. Para el 

taller fue una puerta abierta para segui r rea

lizando actividades fuera del centro y en el 

barrio. 

La colaboración 

l ' fa se, octubre del 2000 

Como pasa con mucha frecuencia, e l ini

cio de esta actividad se di o por casualidad: 

uno de los monitores del Taller Sant Jordi, 

usuario de la Biblioteca Sant Pau-Santa 

Creu, propuso a final es del año 2000 lleva r 

a la práctica una experi encia puntua l; si 

estábamos de acuerdo, propondría al taller 

in iciar una serie de visitas a la biblioteca 

para uti li zar su espac io con dos de sus gru

pos. 

Las dos entidades se pusieron de acuerdo 

con la idea de que fuera una actividad de 

unos dos meses de duración y con los 

siguientes objeti vos: 

buscar in formación para la revista edita

da en el taller y 

consultar/mirar libros 

Estas sesiones se efectuarían un día a la 

semana, a primera hora de la tarde en la sala 

in fa ntil , ya que los niños no llegaban a la 

biblioteca hasta después de la sa li da de la 

escuela, de manera que se pod ría utili zar 

todo e l espacio si fuera necesario. 

El grupo, en rea lidad eran dos, estaba 

fo rmado por unas diec iocho personas, de 

diferentes edades, que iban desde los ve inte 

hasta los sesenta arios, con cuatro o cinco 

monitores que se cuidaban de su atención . 

En aquellos momentos, la función de la 

biblioteca para conseguir los objet ivos pro

puestos fue la de sociali zar el espacio y faci

litar libros sobre los diferentes temas que 

nos proponían los monitores. 

La actividad funcionó; los grupos se sen

tían bien y ll egaron a considerar la bibliote

ca como un espacio propio, de manera que, 

a los iniciales, se añadió otro objetivo: 

conseguir que funcionasen en un espacio 
público con una cierta normalidad, inten

tando que desarroll aran sus aptitudes y se 

40 

sinti eran parte de un co lectivo más 

amplio, como así fue 

A partir de la evaluación de la actividad 

entre la biblioteca y el taller anali zando el 

fu ncionamiento de los grupos, monitores, 

personal y medios, se decidió que lo que era 

una actividad puntual se convirtiera en un 

servicio normalizado para estos usuarios. 

2' fase, 2001-2003 

Esta fase fue la del afianzamiento del ser

vicio. Comenzó a principios del curso 200 1-
2002 a partir de la programación conjunta 

entre el taller y la bibli oteca para proponer 

unos objeti vos y planifi car e l funcionamien

to. Al final del curso se lleva ría a cabo una 

reunión de eva luación para comprobar si se 

habían conseguido los objetivos marcados y 

si se tenían que rep lantear o redirecciona r. 

Los objetivos para esta época que se aria

di eron a los tres planteados en la primera 

fase fue ron: 

conseguir una cierta autonomía (según 
las posibi lidades de respuesta de algunos 

de los miembros del grupo) pa ra buscar 

ell os mismos los libros que les interesa

ban: deportes, música, cantantes, paisajes 

introducir e l dibujo para ver si podían 

relaciona r a ni ve l grá fi co lo que contem

plaban en los li bros 
Esta vez, además de la valoración por 

parte de los dos centros, también algunos de 

los integrantes de los grupos pudieron hacer 

sus comentarios, a través de los cuales 

pidieron continuar viniendo a la biblioteca. 

3' fase, desde el 2003 

Este fue un momento importante en el 

desarrollo de este servicio, porque todos 
juntos nos propusimos dar un paso más en el 

camino hacia la integración y e l aprovecha

miento de los recursos de la biblioteca por 

parte de estos usuarios: los grupos se di vi

dieron y los más participati vos pasaron a 

encontrarse en e l área general de la bib li ote

ca mientras que los que padecían minusva
lías más profundas continuaron en la sa la 

infantil. 

Con esto se pretend ía: 
trabajar adecuadamente las posibilidades 

de los más avanzados del grupo, facili 

tando y ayudándoles en la búsqueda de 

los libros en las estanterías, en e l catálo

go, además de proporcionarles una cierta 
introducción a Internet 



aumentar el abanico de lo que podían 

encontrar y utili za r en la biblioteca, esc u

chando música y mirando vídeos 

Los objetivos que se plantearon para el 

grupo de la sala infa nt il : 

trabajar la comprensión y principalmente 
el habla, intentado que exteri ori zaran sus 

percepCIOnes 
Para conseguirlo se elaboró e l s iguiente 

programa: 

una semana consul taban libros y dibuja

ban, 
a la sigui ente, se les ex pli ca ba un cuento 

para que a continuación lo comentasen: 

lo que más les había gustado, el mejor 
personaje, la situación más divertida ... 

a la s iguiente se proyectaba un vídeo para 

comenta rlo en grupo. Se trataba de traba

jar para inducirles a hablar, a expresarse. 

- Se volvía a empezar 

Gracias a esta sistemati zac ión se consi

guió una atención más adecuada para estos 
usuarios a ni vel personal y más posibil ida

des para el grupo, a lguno de cuyos integran

tes estaban muy contentos con la novedad y 
recordaban perfectamente lo que estaba pre

parado para cada semana. As í nos lo demos

traban cuando llegaban a la bi bl ioteca: " Hoy 

toca cuento" o "Vamos a ver un vídeo". 

En el último 3110, se han rea li zado vari a

ciones sobre el programa de la 3" fase, adap
tándolo progres ivamente a l funcionamiento 

y las pos ibilidades de estos usuarios . 

Desde la bibli oteca y desde el ta ll er pen

samos que la ex periencia func iona y es muy 

positiva. Estas personas, usuarias de los dos 

centros, están contentas y acuden gustosas a 

la bibl ioteca, lo que se refl eja en la manera 

tan entral1able de relacionarse con e l perso

nal. 
La integrac ión está siendo posibl e a par

tir de l ofrecimiento de un luga r para que 

puedan expresar lo que prefi eran en un 

entorno norma li zado. Las alteraciones aso

ciadas a la discapacidad impiden a estas per

sonas relacionarse con normalidad y difi cul

tan la convivenc ia con otras personas, pero 
nunca hemos tenido quejas del resto de 
usuarios. Lo más impoltante es saber com
partir un espacio común con otras personas 

nonnal izando la diferencia, dentro de la 

comunidad y en un barrio caracteri zado por 

la diversidad. Necesitan un sopolt e, pero 

ra abierto una nueva ventana en su forma de 

comunicación persona l. 

En las bibliotecas, como en la mayoría de 

servic ios públi cos, se ha avanzado mucho 

en te mas de accesibil idad y hemos aprend i

do a solventar el problema de las barreras 

fi sicas, las ba rreras que afectan a estos usua
ri os son más complejas pero también ex is
ten. En nuestro caso la experiencia que esta

mos desarrollando demuestra que la co labo

ración entre un centro cultu ral y otro ocupa

cional puede ser un buen método para pal iar 
el efecto del desconocim iento de la rea lidad 

para todos nosotros es una experi encia enri- de estos usuarios tan especial es . ¿Diferen-
quecedora y para ell os, es como si se hubie- tes? ~ 
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El montaje de un 
programa de promoción 
de lectura en la 
universidad 

Este trabajo refiere una experiencia de 
diseño de un plan de promoción de lectura 
literaria en una univers idad privada de 
Bogotá y plantea la posibilidad de que 
pueda servir de referente para diseñar otros 
en diversas universidades del país. Se parte 
de la hipótesis de que los niveles de lectura 
de los estudiantes universitarios son preocu
pantemente bajos, hecho que acarrea pro-

blemáticas consecuencias académ icas , 
investigativas y de formación personal de 
los estudiantes. 

Palabras clave: lectura, interpretación 
textual, comprensión lectora, plan lector, 
promoción de lectura, lectura en la universi
dad, alfabetizac ión académica. 

Epígrafes (o usando las palabras de otros 
para decir lo que necesitamos decir): 

------------------------------------------------------- ------ -----

"La lectura puede hacernos un poco más aptos para enunciar nuestras 
propias palabras, nuestro propio texto, vo lvernos más los autores de nues
tra propia vida". 

Michele Petit. Nuevos acercamientos a los jóvenes V la lectura 

"Desde 1982 he estado tratando de descubrir cuántos y cuáles libros para 
niños necesita haber leído un maestro si quiere ser competente como pro
motor de lectura. Creo que tengo la respuesta. Aproximadamente 500". 

Aidan Chambers. Cómo formar lectores 

"Recuerdo que, cuando yo estudiaba sexto de bachillerato, la clase de lite
ratura consistía en una ceremonia entre tediosa y macabra. Un profesor de 
ca ra avinagrada subía cansina mente a la tarima con una carpeta bajo el 
brazo, tomaba asiento con lentitud y desgana y comenzaba a dictarnos una 
retahíla de fechas de nacimientos, títulos de obras, características de diver
sa índole y fechas de defunción que era preciso copiar al pie de la letra, por
que en caso de que no supiéramos el año de la muerte de Calderón de la 
Barca corríamos el peligro de perder la materia" . 

Antonio Muñoz Malina. La vida en las aulas (ed . Carlos Lomas) 

, , , , 

, , 
, ' , , 
'------------------------------ -------- -- ----------- --- ----------- --- -' 
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-- ----------------- -- --- - ------- - -- ------ - ---- - -------- - -- -------- , , , 
"Dejar leer es crear los contex tos en los que la lectura encuentre sent ido; 

poner las condiciones para que ocurra la experiencia lectora; ayudar a que 
los lectores pasen de las lecturas útiles u obligatorias a una lectura que les 
resulte significat iva en sus vidas; propiciar el contacto con los libros y la con
versación sobre lo que se lee; hacer del li bro un objeto más fam il iar, más 
cerca no; remover los miedos y los fantasmas vis ibles e invisibles que siem
pre lo han rodeado. Esto es mucho más efectivo que los discursos, los méto
dos didácticos o los spots publicitarios que proclaman la importancia de la 
lectu ra". 

, Lu is Bernardo Peña. Dejar leer , , ' , , 
' - ----------------- --------------------- ------ - ----- - - ----------- ----- ' 

El tema de la lectura en la universidad no 

se ha considerado en la literatura académica 
con suficiente énfasis. Si bien se asume 
como un problema hab itual sobre todo den
tro de los docentes (con sus consecuentes 
quejas: " los estudiantes no leen", " los jóve
nes no entienden lo que leen", "es una gene
ración de analfabetos funciona les", "están 
embriagados por las nuevas tecnologías" 
[1 D, es el tipo de obstáculo "estructural " 
frente al cua l no se puede hacer nada siste
mático . Con la excepc ión de la literatura 
asociada a la discusión sobre alfabetización 
académica - Paula Carlino, María Di Stéfa
no- poco se ha revisado al respecto. 

El término " lectura" es hoy objeto de un 
intenso debate académico. Surgido en los 
albores de la alfabetización para todos, a 
finales de la revolución industrial, hoy se 
reconoce que no existe el término en singu
lar y que es necesario hablar de " lecturas". 
Sin embargo su significado sigue fuerte 
mente atado a la interpretación y compren
sión de textos en código alfabético. Teresa 
Colomer - probablemente la divulgadora en 
el ámbito hi spán ico más impOltante de los 
estud ios estadounidenses de la psicologia 
cognitiva sobre la lectura- indica que "par
timos de la idea de que leer es un acto inter

pretativo que consiste en saber guia r una 
serie de razonamientos hacia la construc
ción de una interpretación del mensaje 
escrito a partir de la información que pro
porciona el texto como de los conocimien
tos del lector" (2). 

El acto lector supone un escenario de 
cooperación entre el lector y el texto. Pode
mos decir que quien no lee bien , es aquella 
persona que no comprende parcial o total
mente un texto y no puede dar cuenta g lo-

balmente del mensaje im plíc ito en él, sus 
intenciones y su superestructura (3). 

Hay autores - generalmente comunicólo
gos- como Jesús Martín Barbero que han 
reclamado observar otras modalidades de 
lectura asoc iadas a la comunicación no ver
bal: "Leer hoyes un montón de prácticas 
diferentes ( .. . ). La otra lectura ti ene que ver 
con el mundo de la imagen, desde el cómic 
hasta el videocl ip, donde pasan todas las 
narrativas que están reinventando la literatu
ra" (4). 

Bajo este marco conceptual un grupo 
de docentes empezamos a exp lorar la lec
tura de los estudiantes universitarios, en su 
mayoría adolescentes y jóvenes entre 16 y 
20 años. Como director de un programa 
de interpretación y producc ión textual aca
dém ica en una universidad pri vada de 
Bogotá (5), diseiié un programa de cons
trucción y adqu isición de hábitos lectores 
que llamé, de manera in fo rmal , "la pata 
extraacadémica del programa de lectura". 
Es necesa rio acla rar: por un lado estaba el 
lado académico de la lectura - sin duda la 
neces idad de implementar una estrategia 
de intervención pedagógica para que los 
estudiantes desarro ll aran competencias de 

interpretación de textos académicos- y por 
otro, el extraacadémico, esto es, e l de pro
moción de lectura. 

En una encuesta que se realizó en agosto 
de 2004 entre 392 estudiantes uni versitarios 
de primer y segundo semestre, resaltan los 
sigu ientes resultados sobre hábitos de lectu
ra (6). La encuesta consta de 13 ítems, de 
los cuales destacamos 4 que consideramos 
esenciales para comprender las actitudes de 
los estudiantes ante la lectura como activi
dad de ocio y el consumo de libros. 
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Frecuencia con la que los estudiantes leen diarios , revist as o libros 

• Menos de una hora diaria 42% 

• Una hora a la semana 28% 

• Entre una y t res horas diarias 

todos los días de la semana 16% 

• Menos de una hora a la semana 13% 

• Nunca lo hacen 1% 

Libros completos leídos el año inmediatamente anterior 

• Entre 2 y 4 li bros 58% 
.1 libro 

• Más de 5 libros 

• Ning ún libro 

21% 

15% 

6% 

Promedio de libros que componen la bibliot eca personal de los 

estudiantes 

·Entre 5 Y 20 

• Entre 20 y 50 

• Más de 50 

• Menos de 5 

48% 

24% 

21% 

7% 

Actividades de ocio a las que los estudiantes dedican más tiempo 

(ordenados según preferencias) 

• Ver telev isión 

• Oír música 

• Hab lar por teléfono 

• Usa r internet 

• Salir con los amigos , 
• (La lect ura no aparece en los primeros diez rangos) , , , 
, ' - , - - ---- -- ------------------------------------------------' 
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Si observamos con atención, los resul ta
dos son problemáticos. El grueso de los 
estudi antes, cas i la mitad, i lee menos de una 
hora diaria ! Aquí no só lo habla mos de lec
tu ra de libros académicos, sino en genera l 
tipos de lectura asociados a lectura de análi
sis, de búsqueda, de investi gación, informa
tivas o por placer. Cerca del 60 por ciento 

confiesa que ha leído completos entre 2 y 4 
libros el año anterior (en Finlandia según las 
estadís ti cas ofi c iales leen uno quincenal, y 
en Francia uno mensual). Las bibliotecas de 
los estudiantes son supremamente bás icas, 
demasiado generales y poco especializadas. 
La mitad de los estudiantes tiene hasta 20 
libros en su acervo personal. Y la lectura, 
dentro de las acti vidades de oc io, no ocupa 
ningún lugar representativo. 

Bajo la representación que otorga esta 
info rmación se puede preguntar: ¿puede un 
estudi ante universitario tener éx ito acadé
mico con estos hábitos lectores? La respues-

44 

ta es que así está funcionando el sistema de 
educac ión superi or en Colom bia. Las conse
cuencias son problemáticas: bajo ni ve l aca
démico, deserción, mayor ex igencia de los 
docentes, pérd ida de tiempo, improducti vi
dad in vestigati va, etcétera. 

Emprender una tarea para desafi ar esta 
situación resultaba urgente. 

Actualmente cerca de 1.100 estudiantes 
de primer y segundo semestre de todas las 
carreras (7) leen tres libros de li teratura 
semestralmente (ver anexo 1), que para 
efectos organizativos se clasificaron as í: un 
primer libro de interés j uvenil (País de 
plomo de Juani ta León, ¿Dónde está la 
ji-anja amarilla? de William Ospina, Sata

nás de Mario Mendoza); un segundo al que 
se llamó clásico colombiano (a lguna obra de 
Tomás Can'asquilla, Hernando Téllez, Ga r
cía Márquez ... ); un tercero de un clásico 
uni versal (Sueiío de una noche de verano de 
Shakespeare, Antígona de Sófocles). 

Son, pues, í3.300 libros leídos semestral
mente! En mi opinión, es un dato nada des
prec iable. 

¿Cuáles han sido los efectos de esta pro
puesta?, ¿cómo se logró?, ¿contribuye al 
mejoramiento de la lectura en la un iversi
dad?, ¿cómo se adhiri eron a e lla la bi bliote
ca y la li brería de la un iversidad?, ¿qué opi
nan los estudiantes, y los docentes y las 
autoridades universitarias? Son preguntas 
que suscitan un experimento de este tipo. 

Este trabajo no pretende responder a 
todas las preguntas - tarea que sería intere
sante abordar en una investigación más 
detallada- sino observar las bases sobre las 
que se di seiió y la justifi cación que ll evó a 
convertir un problema en una opOltun idad 
académica. 

El trabajo se di víde en cinco pmtes: en la 

primera se define qué es un plan lector o un 
plan de promoción de lectura en la uni versi
dad; en la segunda, se j ustifica po r qué es 
necesario que en todo programa universita
rio haya un plan de promoción de lectura; en 
la tercera, se señala la importancia de cons
trui r ese plan ; en la cuarta, se indican cuáles 
son los componentes de un plan lector; y en 
la quinta, se destacan algunas estra tegias 
para promocionar el plan lector. Al fina l se 
inc luyen una serie de anexos que proporcio
nan infOlm ación y modelos sobre cómo 
implementar ese plan lector a nivel univer
sitari o. 



Espero que las anotaciones generales de 

este ensayo sirvan para que en los progra
mas de a lfa betización académica de otras 

uni versidades -o los que cumplan funciones 
similares- se suscite el interés en crear y 
promover un plan de promoción de lectura 
-que abarque todas las carreras y sobre todo 

en los primeros semestres-, sin duda un 

aspecto esencial para que los estudiantes 
tengan realmente vida académica, que es la 

vida para el di álogo, el intercambio de 
info rmac ión, el desarro llo de la investiga

ción, el conocimiento y búsqueda de cambio 

de nuestro país, tareas esenciales que no se 
podrán emprender sin manejo de competen

cias lectoras y construcción de háb itos de 

lectura de libros de ca lidad. 

Qué es un plan de 
promoción de lectura 

El plan lector es una estrategia de un a 

institución académica - que en este caso será 

una uni versidad- para estimular la adqui si
ción de hábito lector y la construcción de 

una cultura lectora en la uni versidad. El 

plan lector debe ser una estrategia institu

cional estimulada por áreas directi vas de la 

universidad con e l apoyo y coordi nac ión de 
un departamento creado para tal fin , que a 

efectos prácticos debería ser el de Lengua, 

Literatura, Comu nicac ión oral y escrita, o 

algwlo similar. 

El plan lector debe concretarse en una 

estrategia de intervención pedagógica con 
metas claras e indicadores de impacto. Debe 

incluir, además, li stados de libros literari os 

(ensayo, novela, cuento, peri odismo narra ti 

vo, biografi a) que se deben comprar y leer, 

y que de acuerdo con e l plan curricul ar de 

las diferentes carreras ayuden a introducir 

- desde una perspecti va humanística y con 
só lidos referentes en la neces idad de cono

cer los problemas de Colombia- los conte

nidos, hacerlos más claros y generar interés 
en nuevos li bros que fac ili ten construir en 

los estudi antes un perfil personal de lectura. 
El plan lector debe estar acompaJlado de 

una seri e de estrategias que aseguren su 

éx ito y el logro de los objeti vos propuestos. 

Estas estrategias pueden ir desde la lectura 
en voz alta y el comentari o diari o de los 
libros incluidos en el plan lector, pasando 

por el envio diari o por correo electrónico de 
microcuentos o poemas COJ10s a todos los 

integrantes de la comunidad académica, 
hasta la invitación a dar una conferencia a 

un escritor cuya obra están leyendo los estu
diantes y docentes, y la organi zación, por 

ejemplo, de concursos literarios que estimu
len un sano espíritu de competiti vidad lecto

ra. 

Justificación de un plan de 
promoción de lectura en la 
universidad 

Resulta inútil insistir en las bondades o 

en la neces idad de la lectura. Se exige que 

leamos hoy en la ll amada "sociedad del 

conocimiento" para vivir de un modo más 

critico, autónomo y racional. Necesitamos 
leer bien de modo habitual para no naufra

gar en el mar de di scursos intencionados 

que por diferentes canales nos qui eren per

suadir de la veracidad de sus mensajes. Se 

leen en e l hogar los empaques de alimentos 
y drogas que nos aseguran sa lud; en la calle 

mil es de pancartas, avisos, grafiti s que quie

ren informarnos o convencernos; en cole

gios, institutos y uni versidades li bros de 

autores que nos instan a creer en determina
da técni ca o ideo log ía; se lee la telev isión 

con sus notic ieros repletos de intereses, sus 

realities más bien fútil es y se lee Internet 

que integra todas las formas de comunica

ción anteri ores y anuncia promisoriamente 

la posibilidad de aprehender el mundo a tra
vés de un pantalla. 

Es claro, entonces, que e l sistema esco lar 
-en este caso la uni versidad- debe tener 

claro qué espera de la lectura y la escri tura y 

el modo o ruta en que lo lograrán. Además 

es tarea de la uni versidad propic iar la conso

lidación de la llamada "competencia tex

tual", esto es, la capac idad de un estudi ante 
para interactuar con diferente tipo de tex tos 

con los que tratarán a lo largo de su carrera. 

Es sospechable que los estudi antes que 
están ingresando a la universidad no están 

construyendo hábitos lectores desde e l aula, 

lo que genera no sólo problemas de éx ito 

académico, sino difi cultades para desa rro

ll ar una c iudadanía criti ca, es dec ir, capac i
dad en la construcc ión de partic ipac ión 
democráti ca . 
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Logros que debe alcanzar 
un plan de promoción de 
lectura en la universidad 

El plan lector: 

1) Proporciona un instrumento de segui

miento y eva luación sobre las prácticas 

de lectura gratuitas en la uni vers idad. 

2) Contribuye a determinar un conjunto de 

objetivos claros sobre el sentido y modo 

de la lectura de textos literarios en la uni

versidad como forma de enriquecimiento 
espiritual persona l. 

3) Facilita el trabajo de los bibliotecarios 
universitarios. 

4) Permite que los estudiantes tengan un 

marco de referencia para se lecc ionar títu

los que les puedan interesar. 

5) Faci lita la consecución de objetivos de 
los planes cu rriculares de las carreras y el 
éx ito académico. 

6) Estimula la conformación de comités de 

eva luac ión de libros que de modo perma

nente estab lecen recomendaciones técni
cas para la adquis ición de material I itera

rio o científico que servirá de apoyo al 
plan curri cular. 

Quiero resaltar lo siguiente: las uni versi
dades que carecen de plan lector pueden 

perder una gran oportun idad para organi zar 

una estrategia orgánica de acción a fa vor de 

la lectura de libros que podrían haber sido 

c laves en la formación de los estudiantes. 

¿Cuáles son los 
componentes de un plan 
de promoción de lectura? 

l . Académico 

Todo plan lector debe tener un para qué, 

una fil osofia, un conjunto de metas. Se lee 

para algo: para generar capacidad de inves
tigar o simplemente como una forma de uso 

del ti empo li bre, para celebrar un autor, con

memorar una fecha cultural clave, in trodu
cir a los estudiantes en un problema soc ial 
que requi ere análisis y debate, etcétera. 

La fi losofia del plan lector debería ser 

di scutida por la comunidad académica des
pués que se haya definido previamente en 

un comité que se llame así: Comité de Plan 
Lector. Este componente académ ico u 
ori entac ión fi losófica del plan lector debe 

cambiar cada año pa ra enriquecer las pro
puestas de lectura de la uni versidad. 
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2. Estratégico 

Los planes lectores requieren un "cómo". 

¿Cómo se comprarán los libros? ¿Cómo se 
leerán? ¿Cómo se debatirán? ¿Cómo se eva
luarán? 

Para agili zar el elemento estratégico, el 
plan lector requiere ser dinamizado y divul

gado a través de varios comités: 

a. Comité de selección. Encargado de reu

nirse periód icamente (tres o cuatro veces 

a l año) con el fin de determinar por cate
gorías (ficción-no ficción ; Iiteratura

li bros informati vos) que li bros se requie

ren adquirir y leer según se haya definido 

en el plan lector para un periodo acadé

mico (ver anexo 2). 

b. Comité de publicaciones. Este comité 
debe estar compuesto por docentes que 

tengan habilidades pa ra hacer publi cacio

nes sencillas, es decir, que sepan edi tar y 

diagramar (así sea en word), ya sean 

estos pequeños libros, separadores, hojas 

informativas que se repartirán en las 
au las, etcétera. 

c. Com ité de comunicaciones. Está encar

gado de hacer visib le y de publicitar el 
plan lector. Los integrantes de él debe

rían estar en capacidad de hacer un blog 

o una página web donde se detalle paso a 

paso cómo va el plan, mostrar los mejo

res comentarios y reseñas escritos por los 

estudi antes, anunciar las próximas activi

dades de lectura literari a, y recordar a los 

estudiantes lo acordado en un "contrato 
de lectura" (ver anexo 3). 

d. Comité económico: Es el grupo de perso

nas que deciden la forma de financiación 

del plan lector: un rubro permanente en 
e l presupuesto de las decanaturas, acuer

dos con las editoria les para bajar los pre

cios de los libros que deberán adquiri r los 

estudiantes, etc. Es claro que en este 

comité deberá estar el decano o su repre

sentante, el director o directora del plan 
lector, e l bibl iotecario escolar y los 

docentes que estén a cargo de la coordi
nación del Pl an durante e l semestre aca

dém ico. 

e. Comi té eva luativo: Este comité puede ser 

el mismo de selecc ión, con la di ferenc ia 

que tiene la tarea de elaborar ítems para 
revi sar si e l plan lector está funciona ndo 
bien. Igualmente e labora pruebas y reji

llas (ver anexo 4) para verificar que los 

libros han sido leídos por estudi antes y 



docentes, redactar un "contrato de lectu
ra" (como el que se encuentra más ade
lante), establecer maquetas para redactar 
comentarios y reseñas de los libros leí 

dos. 
Para evitar el vicio dispersador y desesti

mulante de la "reunioniti s", estos comités 

operati vamente pueden ser dos y reunirse 
quincenal mente. En cualquier caso se nece
sitará el o la líder que coordine el plan lec
tor para que se alcancen los logros estable
cidos al comienzo del periodo académ ico o 
redirija el proyecto si no está funcionando 
bien o se puede aún mejorar. 

Algunas estrategias para 
promocionar el plan lector 

Muchísimas son las acti vidades que se 
pueden orga ni zar para promover el plan lec
tor. Señalaremos algunas, pero otras quedan 
a la imaginación, la creatividad y el entu
siasmo de los organizadores: 
l . Determinar una semana clave durante el 

semestre (la "semana cervantina", "la 

semana de los lenguajes", la "semana de 
la gastronomía colombiana" , la "semana 
de las fiestas y carnava les co lombianos") 
que pernlÍta dirigir los objetivos de lectu
ra hacia allí. 

2. Re lacionar el plan lector con objetivos 
del currícul o. Puede ser leer para enten
der o complementar temas de las mate
rias disciplinares. Se podrían seleccionar 

o construir con los estudiantes preguntas 
prob lemáticas del tipo: ¿si la Constitu
ción Nacional garantiza el derecho a la 
paz, por qué ésta no se ha alcanzado? o 
¿es el dinero la única muestra de éx ito 
social? 

3. Enviar por correo electróni co todos los 
días a estudi antes, profesores y emplea
dos de la un iversidad un microcuento o 
un poema (q ue puede ser un "haiku"). El 
objeto de la actividad es que personas 
que hab itualmente no leen literatura ten
gan la oportunidad de hacerl o diariamen

cumple una intención de preparar y moti

var a los lectores a enfren tarse con un 
escritor profesional e interactuar con él 
cara a cara. Sin duda esto le da sentido a 
la lectura literaria, pues los buenos lecto

res querrían dialogar con el autor que 
leen y les gusta. 

5. Establecer la " I-I ora de la lectura en voz 

alta" donde se lea un libro que debido a 
su temáti ca genere interés en los estu

diantes (Satanás de Mario Mendoza o 
Que la muerte espere de Germán Castro 
Caycedo, etcétera) 

6. Organ izar un festiva l de caricatura y 
cómic alrededor del eje temático del plan 

de lectura. 
7. Estimular a los estudi antes que quieran a 

diseñar un web blog personal donde co lo
quen sus comentarios y reseñas de libros, 
del mísmo modo que sus cuentos, poe

mas, canciones, un relato autobiográfico. 
8. Definir un cine club o vídeo club que 

apoye la labor del plan lector. Se podrían 

pasar películ as cuyos gui ones se basan en 
obras que están leyendo o que temática

mente tienen similitudes. Estos les 
podrían ayudar a "ver" lo personajes, 
comparar si las escenas de la película se 
parecen a las que habían compuesto o en 
su mente, etcétera. 

9. Coordinar un concurso de lectura - puede 
ser en la modalidad de "Cabeza y Cola" 
o "Concéntrese" sobre las novelas de 

Laura Restrepo, por ejemplo, o sobre las 

cróni cas de Germán Castro Caycedo, 
Alberto Salcedo Ramos o Juanita León. 
La intención de la actividad es util izar 

recursos que gustan mucho a los adoles
centes - competir, ganar premios- y que 

puedan servir de palanca para generar 
una acción lecto ra. 

10. Salir de excursión por la ciudad para 

recorrer lugares citados en una obra li te
raria o conocer museos donde se pueda 
ampli ar información sobre el ej e temáti
co central de l plan lector. 

te en textos cortos. Es seguro que el día Conclusiones 
en que no lean el correo con el texto li te

rario se sentirán " raros" como si les falta
ra algo. 

4. Publicar semanalmente -(:on el permiso 
prev io del editor- un capítulo del libro de 
un escritor que se invitará a dar una con

ferencia en la universidad. Esta actividad 

1) Las competencias lectoras con que los 

estudi antes ll egan a la Uni versidad son, 
en general , preocupantes. La al fabetiza
ción secundari a no los deja con logros 
mínimos como la comprensión lectora de 

tex tos med ianamente complejos (un a 
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columna de prensa , una novela, un ensa

yo académico) y en la parte esc ri ta es 

todavía mas preocupa nte. Hay jóvenes - y 

en general estud iantes- que escriben en 
primer semestre como si estu vieran en 

quinto de primaria, lo que cuestiona pro

fundamente el sistema de enseñanza de la 

lengua en educac ión prima ri a y secunda
na. 

versitarios generan bajo ni vel académi

co, deserc ión, mayor ex igencia de los 
docentes, pérdida de tiempo, improduc

tividad invest igati va, etcétera. 

2) Las co nsec uencias que acarrea e l bajo 
nivel de lectura de los estud iantes uni-

3) La lectura literaria es esencia l para el 

conoc imiento de los problemas de nues

tro pais y de un entorno globa l (8). Esta 

tarea se hall a prev ista en la mi sión de 

va rias uni vers idades y se relaciona con el 

componente social de las entidades de 
educación superior. ~ 

Anexo 1 

Modelo de listado de lib ros de plan lector para 8 carreras universitarias 

Facultad Comunicación Finanzas y 
Tipo de obra 

Derecho 
Social 

Marketing 
Negocios 

El Banquete Sueño de una Sueño de una La 
Clásico (Platón) noche de verano noche de verano Metamorfosis 

Universal (Will iam (William (Ovidio) 
Shakespeare) Shakespeare) 

Ligia Cruz Cuentos y Del amor y Del amor y 

Clásico 
(Tomás relatos de la otros demonios otros demonios 

Carrasquilla) literatura (Garcia (Garcia 
Colombiano colombiana (Luz Márquez) Márquez) 

Mery Giraldo) 

Que la muerte 
Pars de plomo 

¿Dónde está la ¿Dónde está la 
Obra Juvenil espere (Germán franja amarilla? franja amarilla? 

(Juanita León) 
Castro Caycedo) (W.Ospina) (W. Ospina) 

Facultad Ciencias 
Tipo de obra Matemát icas Ingeniería 

Políticas 
Filosofía 

Clásico 
El licenciado 

El Rey Lear Edipo Rey 
Antrgona 

Vidriera (Cer- (Sófocles) 
Universal (Shakespeare) (Sófocles) 

vantes) 

Cenizas al Colombia, una 
El dra del odio La vorágine 

Clásico viento nación a pesar 
(José Antonio (José Eustasio 

Colombiano (Hernando de sr misma 
Osario Lizarazo) Rivera) 

Téllez) (David Bushnell ) 

Que la muerte 
espere (Germán Hij@ ¿Qué es la 

Que la muerte 
Obra Juvenil 

Castro globalización? 
espere (Germán 

La resistencia 
Caycedo), Pars (Joaquín (E. Sábato) 

Castro Caycedo) 
de plomo Estefanía) 

(Juanita León) 
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Anexo 2 

Cronograma de un plan lector 

Fases Actividades Responsables Fechas 

Defin ición de integrantes de: Profesores Enero l B-
o Comi té de selección febrero 14 

Fase de 
o Comité económico Coordinadores 

concepción del 
o Comité de comun icaciones 

plan lector Elaboración del Plan lector 
semestral 

- Divu lgación entre la - Coord inador de Febrero 17-
comunidad académica del la Licenciatura febrero 20 
Plan Lector. de literatura y 

- Entrega del listado de Plan lengua 
Fase operativa Lector a los estudiantes caste llana. 

- Lectura de Con las manos de Docentes 
alto de Germán Castro 
Caycedo 

Evaluación del plan lector a la Docentes Fin de semestre: 

Fase de 
luz de una rej il la para los coordinadores junio 15 

eva luación 
diversos actores que del Plan Lector 
t rabajaron en él: estud ian tes, 
docentes, otros 

Anexo 3 

Contrato - Plan lector 
Lugar y fecha del contrato: Unive rsidad ____ ____ _ 
Febrero de 2006 

Lector (a): ____________________ _ 
Docente: ______________________ _ 
Condiciones generales 

Primera. Objeto del contra to: mediante el presente contrato el Departamento de Lengua 
de la Universidad Z representada por el docente _________ _ 
concede al estudiante la oportunidad del goce de leer, en el transcur-
so del año 2006 las siguientes obras literarias: 

Segunda: la lectura de las obras mencionadas en la cláusula pr imera será objeto de diálo
go y debate con compañeros y docentes. 
Tercera: el lector se hace responsable de acceder al libro, bien sea solic itándolo en présta
mo a la bibl ioteca de la universidad, o a la que él tenga acceso; o bien adquiriéndolo en una 
librería de la ciudad. 
Cuarta: el docente se compromete a presentar al lector (a) un amplio listado de títu los de 
obras literarias se lectas para que éste escoja aquella que responda a sus intereses y gus
tos. El lector deberá selecc ionar de ese listado, las tres obras que durante el semestre aca
démico serán objeto de su lectura. 
Quinta: no existe impedimento legal para que el lector (a ) lea más de las tres obras que pre
viamente seleccionó. 
Sexta: el lector que incumpliere con lo pactado perderá una valiosa oportunidad de entrar 
al mundo fascinante de la lectura de obras li terarias, biografías, crónicas y reportajes. Este 
hecho menguará su fo rmación integral. 

Para constancia se firma por las partes en Bogotá D. c., hoy 25 de febrero de 2006. 

El lector (a). 
Estudiante: 

El docente. 
Código 
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Anexo 4 

Prueba de evaluación - Libro del plan lector 
Carrera de Administración 

carrera: ______________ _ 
Semestre: __________________ _ 
Docente: _________________ ___ 

Fecha:~~-~~~~--~~--~~~~--
Luego de haber leído el libro de crón icas periodíst icas Con las manos en alto de Germán Castro Caycedo realiza las siguien-
tes actividades: 
1. Interpreta el signifi cado de dos de las siguientes expresiones extractadas textualmente del libro: 
a. "En un conflicto ante todo se trata de matar la palabra" (Una feria con dos rostros) . 
b. " El diez por cien to de los grupos terroristas del mundo actúa en Colombia" (El botín). 
c. "Cada vez que un estadounidense consume cocaína está matando, sin saberlo o sab iendo, a un colombiano" (El botfn). 
d. "En Co lombia no hay inocentes" (Noche de naturalezas muertas). 
2. En el capítulo "E l silencio de los inocentes", ¿qué hecho pretende denunciar y critica r el au tor? 
3. ¿Qué relación ti ene el títu lo del libro con su contenido? Justifica tu respuesta . 
4. Establece cinco de las tes is esencia les del libro. 
5. Enumera los aspectos positi vos de la "Colombia de hoy" que Castro Caycedo destaca en el libro. 
6. Sintet iza la opinión de Castro Caycedo acerca de dos de los siguientes aspectos: 
a. La guerril la colombiana. 
b. Los grupos paramili ta res. 
c. El ejército colombiano. 
d. El Plan Co lombia. 
7. Redacta la idea global o tes is centra l que sost iene el autor en la crónica "María Pa lito". 
8. Realiza una sinopsis general de al menos tres de los personajes que intervienen en cada una de las crón icas. 
9. Deduce el significado de las siguientes palabras: 
a. Marandúa (en "Noche de las na turalezas muertas") 
b. Neófito (en "Debussy bajo la lluvia") 
c. Endémica (en "Debusy bajo la lluvia") 
d. Necropsia. ("Los enviados de Cristo") 
10. Escoge una de las siguientes opciones y construye un párrafo sobre la misma. 
a. A mi modo de ver lo mejor del libro es ... 
b. A mi modo de ver lo cuestionable del libro es ... 

11. Redacta un breve correo electrónico di r igido a Germán Castro Caycedo (gcastroc@hotmail.com) dándole tu opi nión crítica 
sobre el libro. 

Bibliografía 

BARBERO, Jesús Martin. "Par¡¡ lee rnos mejor". En : Los modos de leer. Bogolú: Ili

mita, 2006. 

CAR Ll NO, Paula. Escribir, leer y aprende,. (!lIll1l1l1i1'ersir/ad. Una ¡",roducción (j la 
llljabeli=llciólI académica. Buenos Aires: FCE, 2005 . 

COLOMER. Teresa. ;'La enseñanza y el aprendizaje de la comprensión JeclOra", En: 

El aprendi=tlje de la cOlllunicación en las aulas. Barcelona: r aídós, 2002. 
De AIIIOlogifl. N°, !. Asociación Colombiana de Lcctur.J y Escritura (Asolcclura), 

Bogotá, 2002. 
DI STÉFANO, Maria. La leclllra JI /a escritllra en la IIn iversidad. Buenos Aires: 

Eudeba , 2002 . 

DON NAT . Olivier. " Encuestas sobre los comportamientos de lectura. Cuestiones de 

metodo". En: Sociologia de lalectll/"ll. B,lrcelona : Gedisa. 2004. 

HERNÁN DEZ, Juan Pablo. AnillwciOIl y promoción de lalecfllra . Medel1ín: Comfe

nalco-Antioquin, 2000. 

LOMAS, Carlos. La \'itla en la.\' mdas. Barce lona : Paidós, 2002. 
LLUCH, Gelllllla. " La li te ratura juvenil para un lector audiovisu:II '·. En: Lectu/"G.\" 

sobre lecfllras. n" 9, Mcxico: CONACUL T A, 2004. 

r ETlT, Michcle. NI/ems acercal/lienlo.~ (1 los jó\'elles y ti la leclllra. Mcxico: FC E, 

2000. 
SÁNCHEZ LOZANO, Carlos. Inlelprewción lex/I/(I/. Enselian:!lI de la comprensión 

lectora (l lliiios y I/iiias de primaria. Bogot:'! : Circulo de Lectura Alternativa, 2004. 

VENEGAS, Maria Clemencia. ¡'Iacia III/(/.\' polílicas dislrirales para las bibliOlecus 

escolllre~,.. Bogota (Colombi.¡): SED. 2004. 

Notas 

(1) Estos reparos se encuentran rcseilados, entre otros trabajos. en: BENVEGNÚ, 

María Adelaida. " Las prúcti cas de lectu ra cn la Uni vers idad". En: Lec(lI/'{/ y vida. 
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Buenos Aires; n" 6·2005. p. 43 Y ss. y SAGASTIZÁBAL, Leandro de. Las edi

fOria/es I/IIÍI 'eI"si farias ell América Latina JI el Caribe. Bogotá: CE RLALC- IEL

SA LC. marzo dc 2006 ; p. 92. 

(2) COLOME R, Teresa. " La enseñanza y el aprendizaje de la comprensión lectora" . 

En El (Iprendi=aje de la comunicación en las aulas. Barcelona: Paidós, 2002; p. 

92. 

(3) SÁNCHEZ LOZANO, Carlos et al. fllfelprewciiJ/l lexlrwl. La ellseiiall:!a de /a 

comprensión leclora a "i,ios )' niiills de primaria. Bogot¡i: Círculo de Lectura 

Alternati vo, 2004; p. 16. 

(4) BA RBERO, Jesús Manin. "PHra leemos mejor" . En: Los modo.~ de leer. Bogotá: 

lI ímita, 2006; p. 107. 

(5) Desde mayo de 2004 hastll feb rero de 2006 dirigí un progmma de construcción 

lectora y escritorll en la Uni versidad Sergio Arboleda. 

(6) Las expresiones "hábi to de lectura". "lector habitual " han s ido rastreadas por e l 

francés Ol ivier Donnat, quien ya las encuentra presentes en encuestas de leetuf¡1 

reali zadas en 105 años 60 en Francia. " Hábito lector", tecnicamcnte se define 

C0l110 la práctica recurrente de leer detenninado tipo de textos literarios o libros 

durante un año. Mayor infonnación se encuentra en su ensayo "Encuest:ls sobre 

105 comportam ientos dc lectura. Cuestiones de metodo". En: Soci%gia de /a lec

tura. Barcelona: Gedisll, 2004, pp. 60-66. 

(7) Las carreras donde se hll apli cado e l programa de promoc ión de lectu ra son: Dere

cho, Comunie:lción soc ial , Finanzas, Economía, Admin istración, Mate rmiticas y 

Marke ting. 

(8) La investigadora española Gemma LJuch. especialista en la re]¡lción de los jóve

nes con diversos tipos de textos, incluidos 10 5 audiovisuales y multimedia les, 

señala en un trabajo reciente que " la literaturn para jóvenes puede proponer un 

entretenimiento artistico y 11 la vez ayuda a construir una competencia lingUistica , 

narrativa, litemria e ideológica", en " La litemturajuvenil para un lector audiovi· 

sual '·. En: Lecturas sobre lectura.\"; n" 9, CONA CUL T A (Consejo Nac ional para 

la Cultum y las Artes. Mcx ieo). 2004. p. 24. 



En nuestra Biblioteca 
Escolar hemos 
comprobado que 
"La luna tiene un 
secreto ... " 
Actividad del CEIP Miguel Servet de 
Fraga (Huesca) 

• • • 

A pesar de que en 1969 dos astronautas 

pisaron su superfic ie, a bordo del Apolo Xl, 

la luna ha fasc in ado y sigue fasc inando 

desde siempre al género humano: pintores, 

músicos, poetas, agricul tores, enamorados, 

astrónomos, científicos en general. .. la han 
mirado y estud iado; le han cantado y le han 

escrito poemas; han observado sus fases 

para realizar di versas actividades ... (No en 

va no hay quien "quisiera ser tan alta como 

la luna"; hay qu ien frecuentemente "está en 

la luna de Valenc ia"; hay qui en nació y vive 

en Luna - prov incia de Zaragoza-; hay 

qu ien, por pedir, " pide la luna"; se sabe, 

porque así se canta, que "hubo un toro ena

morado de la luna" y que "cuando sa lga la 

luna, cua ndo sa lga vaya verte, no te quiero 

ver a oscuras, ni sin luz para quereL1e"). Por 

tanto, algún secreto tendrá esa fascinación 

que prod uce cada noche cuando la vemos 

co lgada en el cielo, redonda como un queso 

e ilu minada como un ex traño so l noctur

no ... 

~""""l 

Desconocemos si, a estas alturas, los 

niños y niñas de nuestro coleg io han desc i

frado ya ese viejo secreto que rodea a la 

luna ... Desde la Bib li oteca Escolar hemos 
puesto todos los med ios a nuestro a lcance 

para lograrl o. Durante los meses de marzo y 

abril se mantuvo una ex pos ición en la c ita

da instalación con más de sesenta libros 

re lacionados con la luna. Los niños y niñas 
de todas las clases pudieron leerlos y mirar

los cada vez que acudían con su tutora a la 

bibli oteca, en la hora semanal que tiene 

........... 

'i' ~!~~I!!i!!!:';! 
>: :-:-:-',:-',:-:-:-: '<-: '.-:< ',-:-:':" ':-:-.<-:':-:-
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asignada cada clase. Escucharon, leídas en 
voz alta, algunas poesías que fonnaban 
parte del librito que confeccionamos desde 
el Seminario de BU y entregamos a todas 
las clases (y que se titulaba, precisamente 
La luna tiene un secreto); palabras de Anto
nio Machado, de M' Elena Walsh, de Rafael 
Alberti, de Federico García Larca, Juan 
Ramón Jiménez, Antonio Gómez Yebra, M' 
Cristina Ramos ... 

Y, por fin , se pusieron manos a la obra 
llevando a la práctica algunas propuestas de 
trabajo plástico y literario. Los peques de 
Educación Infantil recortaban y decoraban 
lunas que luego se pegaban a un palito y 
acababan en maceteros colocados en dife
rentes ventanas del 
colegio fonnan-
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do un paisaje primaveral de lunas renacidas. 
Las niñas y niños del Primer Ciclo de-cora
ban una luna en cuarto menguante yescribí
an un poema o alguna frase significativa; 
trabajos que ocupan tres expositores acrista
lados y que se ofrecen a las miradas admira
das de quienes se acercan hasta la planta 
baja del edificio A del colegio. Y el resto 
hasta sexto se ocuparon de decorar hojas de 
colores de tamaño grande para fonnar libros 
colectivos por clases; libros encuadernados 
que se han colocado en la biblioteca para 
poder leerlos y mirarlos. Libros con diver
sas propuestas creativas: títulos, poemas, 
cuentos, acrósticos, frases con iniciales úni
cas, caligramas, etcétera. 

Hemos contado con la generosa aporta
ción de dos grupos de madres; unas que tra
bajaron durante un tiempo para poder orna
mentar convenientemente la biblioteca, con 
paisajes lunares, paisajes y siluetas de ani
males nocturnos y otros detalles que iban en 
consonancia con el tema que estábamos tra
bajando y un segundo grupo se ocupó de 
preparar la escenificación de algunos cuen
tos. Partiendo de libros de la exposición 
nombrada, dibujaron las escenas de los 
cuentos en grandes cartones o construyeron 
un teatrillo para una escenificación colecti
va. Todos esos preparativos culminaron en 
la última semana del mes de abril , con la 
asistencia de todo el alumnado del centro a 
las sesiones de cuentacuentos, tras la que 
eran obsequiados con un marcapáginas en 
color que contenía una guía de lectura de 
quince libros que incluían en su título la 
palabra " luna". Contaron cuentos como: 
¿Quién ilumina la noche?, Comenoches, El 
tesoro de la luna, La hija del sol y de la 
luna, ¿A qué sabe la luna? .. 

Durante el mes de mayo, los ecos de 
estas actuaciones de fomento de la lectura y 
de dinamización cultural del colegio, conti
nuarán activos con las exposiciones de los 
trabajos antes comentados. Y al finali zar lo 
anterior, confiamos en que no se haya des
velado del todo el secreto que envuelve a la 
luna; bastará con que nos hayamos aproxi
mado un poco a las razones de esa fascina
ción y que la mantengamos viva cada 
noche, cuando la miramos desde nuestra 
ventana, desde una plaza o desde un des
campado, siempre con los ojos de la imagi
nación y del ensueño. ~ 



Bibliotecas escolares: 
en busca del tiempo 
perdido 

"La buena educación es cara y exige ¡"versión pública. y 

debe instalarse como una demanda social" 

Llevamos inmersos en dos años muy lite
rarios, repletos de efemérides. Al ya pasado 
año de El Quijote, declarado Año de la Lec
tura, se han añadido este año otros eventos, 
como el año de Colón, de Freud, de Mozart 
o de Juan Ramón Jiménez. Además todo 
esto coincide con la primera edición de la 
Feria del Libro Infantil y Juvenil "Leer 
León", por lo que es oportuno repasar el 
estado de la lectura y de las Bibliotecas en 
nuestro país: cerca del 80 por ciento de 
españoles declaran no uti lizar nunca los ser
vicios de las Bibliotecas Públicas, el núme
ro de tí tul os por habitante es la mitad de la 
media europea, mas del 40 por ciento de los 
libros tiene mas de 25 años, lo que demues
tra una pobre inversión y además, mas de la 
mitad de los ciudadanos declaran no leer 
nunca un libro. 

Si las cosas están así en el ámb ito de las 
Bibliotecas Públicas, si n duda es porque, 
entre otras cosas, las Bibliotecas Escolares 
no han cumplido una de sus funciones prio
ritarias, como es la de formar lectores, ser
vir de puente, de enlace con la red pública 
de Bibliotecas. 

Urge por ello una buena política preven
tiva en torno a las Bibliotecas Escolares, 
para que en el futuro las estadísticas vayan 
mejorando y las nuevas generaciones dis
pongan de más oportunidades. 

Fernando Savater 

Por qué ha de saberse que una buena 
B.E. cumple tantas funciones, tiene tantos 
objetivos asignados que, prescindir de ella 
o no atenderla adecuadamente, repercute 
negativamente en la formación de los edu
candos, que se ven cercenados de una 
fuente impresc indible de conocimiento y 
de ocio. 

Si la escuela igua litaria y gratuita es la 
esencia misma de la democracia, la B.E. lo 
es también por su importante función social , 
que permite que todos tengan libre acceso al 
libro y a la cultura, si n distinguir por la con
dición o situación económica. 

Además, las funciones pedagógicas que 
cumple esta institución saltan a la vista : 
desarrollan el sentido critico, educan litera
riamente, inician en la búsqueda y manejo 
de información, despiertan la imaginación. 

y por supuesto, no olvidarse de las fun
ciones personales, que van desde desarrollar 
la autoestima, el sentido de la responsabili
dad, la independencia y la libertad, hasta 
conso lidar mecanismos tan importantes en 
el educando como el sentido del orden y la 
autodiscip lina. 

Podemos afirmar, sin exageraciones, que 
una buena B.E. no es solo la antesala de la 
gran cultura, sino el principio de una educa
ción lectora, imprescindible en una sociedad 
donde el libro sigue aún siendo la materia 

53 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Juan José Lage 

Director de la revista Platero 
y encargado de la biblioteca 
del C. P. La Eria de Oviedo 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA -154, 2006 



BIBLIOTECAS ESCOLARES 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 15t! , 2006 

prima de donde ex traen los saberes los futu

ros c iudadanos educados. 

y aquí utili zamos el término de Bibliote

ca en su sentido estricto y eti mológico, por

que no debe olvidarse que todavía en el 

sig lo XX I e l li bro s igue siendo fu ente esen

cial de conoc imiento, el pilar sobre el que se 

sostiene la escuela, sin que aú n haya perdi

do vigencia, su combate ante las nuevas tec

nologías di gita les. Digamos que es una vieja 

tecno logía que todavía resiste, la tecnolog ía 

digital por exce lencia, el artilugio técni ca

mente perfecto del que hablaba J. L. Borges. 

V isto todo esto, demostrado el signifi ca

tivo ro l que juega una B. E. Y consagrado 

como hecho ev idente por todos los expertos 

y por todas las estadísticas y estudi os que su 

ex istencia es precaria: ¿a qu ien pedir res

ponsabilidades de tanta desid ia? 

Es evidente que una buena patte de la 

responsab ili dad recae sobre los propios pro

fes ionales de la educación, incapaces de 

mov il iza rse a favo r de bibliotecas dignas, de 

hacer de la lectura una cuestió n públi ca, si 

bi en en su descarga no so lo pesa la nul a fo r

mac ión literari a y bibli otecaria recibida, 

sino también el conservaduri smo defensivo 

de l propio sistema educati vo o los diferentes 

intereses profesionales encontrados. 

Por lo tanto, la máx ima responsabilidad 

debe recaer sobre la admi nistración educati

va, que peca de omisión y pereza, des intere

sándose de dotarl as suficientemente, deján

dolas en manos de la improvisac ión y la 

vo luntari edad, que es lo más cómodo y lo 

menos comprometido y olvidándose que la 

func ión esencia l de las autoridades es pro

curar los mecani smos para que las cosas 

fun c ionen. H istóricamente , en nuestra 

patria, el desinterés de l Estado por la cultu

ra y por las Bibli otecas en parti cul ar ha sido, 

a l menos, sorprendente, como muy bien 

confirma Pedro Sa linas, que ya curiosamen

te a principios del sig lo XX definí a las 

bibliotecas hispa nas como " las inhóspitas 

cámaras bibliotecarias de las que emanaba 

una omnipresente fri aldad" . 

y lo más triste de todo, es que está tam

bién demostrado que la implantación de 

buenas Bibli otecas Escolares no supondría 

grandes despliegues económicos - aunque 
pienso con Lorenzo Sil va que se "delTocha 

en muchas fantasmadas" - sino más bien l lO 

poco de sentido común y una pizca de ima

glllaclon. Y por supuesto, las inversiones 
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rea lizadas serían rentables a co rto o medi o 

plazo. 

¿No sería mas útil y barato, entre tantas 

reformas en ciernes, transformar y mejorar 

la actual red de Bibliotecas Esco lares? Si es 

evidente e l fracaso de los a lumnos espai'io

les en el domi nio de la Lengua y se conside

ra conve niente po r e ll o implantar más horas 

lecti vas de esta dec isiva área ¿no resultaría 

mas efi caz y prácti co potenciar las Bibliote

cas Esco lares y poner al frente persona l 

capac itado? 

Porque resul ta que también está demos

trado que aquellos alumnos que tienen a su 

di spos ición una buena B.E. - gestionada 

siempre, eso s i, por personal benemérito y 

altrui sta- tie nen mejores rend imi entos aca

démicos y evita n mas el fracaso esco lar. 

Creo pues - y hablo desde la etapa educa

tiva de Primaria- que tras las revoluciones 

pedagógicas que supusieron, primero, las 

concentrac iones esco lares y después la 

implantac ión de los especialistas en diferen

tes materias, la últi ma gran reforma pen
diente es la de las Bibli otecas Escolares, que 

supondría un hi to fund amental en la conso

lidac ión de los hábitos de lectura, una revo

lución en el campo de las sensibilidades, 

porque cabe recordar, con Emil i Te ixidor, 

que todas las materias esco lares se diri gen a 

la razón, siendo la lectura la única que se 

ocupa de las emociones. 

Por un lado estamos en un buen momen

to, tenemos que aprovechar la coyuntura, 

pues asistimos a una etapa cumbre de los 

libros para niños y jóvenes, cuando además 

las investigaciones, iniciati vas o simpos ios 

de espec ia listas se prodigan por doquier. 

Pero por otro lado, nos cunde el pesi mis

mo, pues la moda imperante, lo que se lleva, 

lo polí ticamente correcto es vender las nue

vas tecnolog ías, tal vez o lvidando que no se 

puede pasar de la prehi storia a la moderni

dad sin los pasos intermedi os. 

Por que hay dos cuestiones evidentes: si 

las B.E. no sirven para cumplir su cometido, 
si son anacrónicas, o deben clausurarse, 

prescindiendo de ell as o deben reestructu

rarse y revitalizarse. Lo que no se debe per

mitir es mantenerl as en estado latente, guar

dando las apari enc ias, sin dec idirse a inter

venir en lino ti otro sentido. 

No podemos dejar pasar mas los años 

impunemente, tenemos la obligación moral 

de recuperar el tiempo perdido. ~ 
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Red de selección de Libros Infantiles y 
Juveniles 
Libros escogidos de literatllra infantil 
200.1-2005 (8- 11 (l/ios) 

Pablo Barrena (coordinador) 
Madrid: Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez,2005 

Nueva entrega de este proyecto coopera
ti vo coord inado por el escritor y crítico 
Pablo Barrena, que consiste en la selección 
de los mejores libros para niños de entre 8 y 
I I años publicados entre noviembre de 
2004 y octubre de 2005 . Decimos nueva 
entrega porque los lectores recordarán la 
publicación, en 2005, de la se lección rea li 
zada por el mismo equipo y coordi nador 
destinada a los lectores de 3 a 7 años . El ori
gen del proyecto tiene lugar en mayo de 
2004, cuando el Centro Internacional de l 
Li bro Infa ntil y Juvenil de la Fundación 
Gennán Sánchez Ruipérez propuso a veinte 

insti tuciones, asociac iones y rev istas de 
todo el país la constitución de una red de 
trabajo para rea lizar la selección de lecturas 
destinadas al público infantil y juvenil. 

Vari os son los objeti vos que podemos 
destacar de este grupo de trabajo en la ela
boración de la guía. Por una parte, apoyar la 
labor de los mediadores (padres, maestros, 
biblioteca rios) en su labor de formación de 
lectores. El sector del libro infanti l y j uvenil 
sigue su ascenso (el año 2005 aumentó un 
11 % la producc ión respecto de 2004) y no 
es tarea fác il señalar aquellos títulos sobre
salientes tanto por sus tex tos como por sus 
imágenes. La selecc ión también pretendía 
fomentar la curiosidad cultural y el aprendi 

zaje de va lores que ayuden "a conformar la 
conciencia social y el itinerario personal de 
los niños". 

Los li bros que, como intermediarios, 
maestros, padres y bibl iotecarios, faci li tan a 
ni ños y niñas deben ser de calidad, refl ejar 
de múltiples maneras la riqueza y variedad 
de la cul tura y de la vida en sociedad y ofre
cer historias y personajes muy distintos que 

RECURSOS 

RED DE SElECCIOII DE UBROS IIIFAllTllES y IDVEIIllES 

pos ibil iten al niño el comienzo de ese defi 
nitivo encuentro con la lectura a pmt ir de l 
descubrimiento de un texto determinado. 

Las obras recogidas en esta selección 
refl ejan por tanto y como no podía ser de 
otra manera, la diversidad de opciones de 
lectura - narraciones, fáb ulas, poesía, cuen
tos, álbumes- , de visión cu ltural y estética 
- autores e ilustradores españoles y de múl
tipl es procedencias; escri tores y arti stas 
reconocidos y premiados j unto a otros que 
se van a fi anza ndo-, y las diferentes formas 
de comunicac ión de los textos - humor, 

terror, suspense, aventuras, vida rea l, fa nta
sía-. Títulos, por otra pa rte, publicados en 
castellano, catalán, gallego y euskera desti
nados, todos e ll os, a hacer buenos lectores, 
tarea que tendrá su con tin uidad en la 
siguiente entrega diri gida a lectores de 12 a 
15 años. 

Cristina Ameijeiras 
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Biblioteconomía 

Centro Internacional del Libro Infantil y 

Juvenil de la Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez 

¿NuevlIs lecturas? ¿NuevlIsforllllls de 
leer? Lectura y escritura lIIultimedia ell 

IlIs bibliotecas públicas y escolares 
XIII Jomadas de Bibliotecas [nftmtiles, 
J/lveniles y Escolares 
Madrid : Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez, 2005 

El libro que nos ocupa recoge las aporta

ciones que, a través de conferencias, comu

nicaciones y grupos de trabajo, realizaron 
diversas personas en las 13 Jornadas de 

Bibliotecas Infanti les, Juveniles y Escola

res, organizadas en Salamanca por la Fun

dación Germán Sánchez Ruipérez en 2005. 

Con e l siglo XX] ya en marcha y un desa

rroll o e im plantac ión de las TIC en auge, es 

necesario abordar la relación que nos propo

ne la tecno logía con las tradicionales formas 

de leer y escribir que hemos utilizado. ¿De 
qué manera éstas se ven condi cionadas por 

aqué ll a o de qué forma podemos encararlas, 

incenti varlas, adecuarlas, usando las di stin

tas tecnologías TIC? Para dar respuesta a 

éste y a otros interrogantes, Javier Echeve

rría ofrec ió la conferencia inaugural con e l 
títu lo Aprender a leer y escribir en (ormato 
electrónico. Comenta en su texto que el sis-
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tema tecno lógico TIC genera un nuevo 

espacio soc ial y que no es lo mi smo leer 

papeles, libros o impresos que leer y escri

bir documentos electrónicos, por lo que el 
aprendizaje de la lectoescri tura electrónica 

requiere nuevos instrumentos, habilidades y 

destrezas. De manera muy didáctica, el pro
fesor Echeverría va explicando cuales son 

las diferencias más notables de este tercer 

entorno (espacio o entorno soc ial) con res

pecto a los otros dos (campo y ciudad o 

natural y urbano), en relac ión a la lectura y 
la escritura, concluyendo que aunque los 

nillos son autodidactas en este tercer entor
no, no debemos confundir la prácti ca elec

trónica que manejan con fluidez con una 

adecuada alfabetización. 

Antonio Rodríguez de las Heras se ocupó 

del cierre de las Jornadas con la conferencia 

Tocar las palabras. Leer en pantalla. Habló 

de la migrac ión de la escritura y de la lectu
ra al soporte digita l y al espacio electrónico; 

de que esa migración nos está llevando 
hacia una sociedad dual, en la que estamos 

pasando constantemente de un lado a otro 

de la panta lla; de la posibilidad de almace

namiento de todos los textos que necesita

mos y desea mos conocer en un solo libro ; 
de la futura implantación de los ebook con 
características tecno lógicas nuevas; de los 

deslizadores semánticos que propondrán, en 

e l espacio digital , lecturas diferentes a las 

que podemos hacer en el soporte papel... 

Afirnla el autor que, para cambios tan pro

fundos como éstos, no ha pasado el tiempo 

suficiente ni se han hecho tantos ensayos, 
pero dibuja un futuro realmente diferente, 

cuando se alcancen las condiciones tecnoló

gicas necesarias para que la creatividad en 
todos los niveles de la producción de un 

li bro digital se estim ule y dé sus frutos. 

Magda lena Lorente esc ribe sobre e l 

Desarrollo y aplicación del proyecto Euro
peo CHILlAS en. la Diplllación de Barcelo
na. Chili as (Chil dren Libraly lnformation
Animation Skill s) nació como proyecto 
europeo en el bienio 1996-98, junto con 
bibliotecas de A lemania, Grecia, POItugal, 

Reino Unido y Finlandia. Al principio el 

proyecto tenía como finalidad "contribuir a 
equipar las bibliotecas con materia les tecno

lógicos actuales y ofrecer a los nifíos una 



hen'amienta para que combi nen el placer de 

la lectura con las técnicas te lemáticas más 

avanzadas". Posteriormente se ha reorienta

do el proyecto, a medida también que las 

herramientas e lectrónicas disponibles han 

mejorado y se han generalizado en mayor 

grado. La web Ch ilias creada en 1998 y 

reorgani zada en 200 l qu iere ser "una herra

mienta que los ni ños y nifias de 8 a 12 años 

puedan hacer servir para formarse en cómo 

funciona la biblioteca y cómo se util izan los 

recursos informativos y las tecnologías de la 

infonllación y que pueda funcionar real 

mente como herram ienta de relación, de 

aprendi zaje y de interacc ión entre las bib li o

tecas y los usuarios". En el texto, Magdale

na relata la evo lución y las posibilidades 

que Chilias ofrece a sus usuarios. 

Sobre Bibliotecas híbridas, sus coleccio
nes, sus servicios y sus usuarios escribe la 

fi nl andesa Barbro Wige ll-Ryynanen. Al 

comienzo de su texto, leemos que en 2004 

la red de bibliotecas de Fi nl and ia reali zó 2 1 

préstamos por habitante, siendo los jóvenes 

y la gente culta los usuarios más entusiastas. 

Barbro nos ilustra sobre las situación y las 

func iones de las bibliotecas fin landesas 

(envidiable panorama para qui enes miramos 

boquiabiertos desde nuestro país) y termina 

diciendo que "aunque los servicios bibliote

carios deben estar técn icamente avanzados, 

las habilidades lingüísticas y lectoras tradi

ciona les todavía son esenciales para la com

prensión de conceptos y de significados más 

proflllldos, tan esenciales como los medi os 

de comuni cación o las nuevas habil idades 

lectoras, para lograr usar diferentes fuentes 

de información y combi nar y comparar con 

una actitud crítica". 

El texto de Joaquín Pinto, CITA: Un cen
tro dedicado a la difus ión de la Sociedad de 
la Información en el medio rural inicia el 

apartado de Comun icac iones. El autor 

explica que su texto "pretende sellalar algu

na de las claves sobre las relaciones que 

pueden establecerse entre la tecno logía y su 

aplicación a un detenninado entorno" . Hace 

una comparación amplia y detall ada entre el 

hombre y la máquina y afirma que "con las 

virtudes y las defici encias del hombre y la 

máquina se ha generado un nuevo entorno a l 

que llamamos la Sociedad de la Información 

y el Conocimiento. La experiencia nos dice 

que la materia prima será la infOlmac ión y 

el producto transfOlmado el conocimiento" . 

Joaquín Pinto desde el Centro Internacional 

de Tecno logía Avanzada, como gestor cul

tural, cree que el papel del centro no es otro 

que gestionar la relación entre e l hombre y 

las diferentes caras de la realidad, sean rea

les, irreales o virtuales. 

Pere Marqués escribe, porque de eso 

habl ó en las Jornadas, sobre Las redes al 
servicio de los educadores: las claves del 
éxito de la RED-DIM (Didáctica, [nnova
ción, Multimedia) . Es un texto denso en 

conceptos; explica qué ap0l1an las redes 

telemáticas y los portales: fác il acceso a 

todo tipo de informac ión, instrumentos para 

todo tipo de proceso de datos, canales de 

cOllllmicación inmediata, almacenamiento 

de grandes cantidades de información, auto

matización de tareas, interactividad ... Expli

ca el fu ncionamiento de las comunidades 

virtuales, grupos de personas con intereses 

similares que se comunican a través de 

Internet y más ampliamente de la REO

OIM, como grupo de in vestigación nacido 

en el año 2000 en la Universidad Autónoma 

de Barce lona, que desarrolla una cont inua y 

creciente actividad dirigida a l desarrollo 

humano y profesional de sus integrantes y a 

la innovación educati va con la ayuda de las 

TIC. 

Rosa Piquín escribe sobre Proyectos 
documentales integrados: una experiencia 
tecnológica entre bibliotecas y escuelas. 
Rosa Piquín habla de las posibi li dades que 

ofrece la co laborac ión efectiva entre la 

Biblioteca Públ ica y la Biblioteca Escolar 

en campos como la promoción de la lectura, 

la formac ión de usuarios y la al fabeti zación 

informacionaI. Para ell o, explica qué son los 

proyectos documenta les integ rados 

("pequellos trabajos de investigac ión en los 

que el alumnado trabaja directamente con la 

documentac ión, aprendiendo a aprender y a 

trabajar autónomamente"). Su texto es 

extraordinariamente didáctico y expli ca con 

clari dad y minuciosidad todos los procesos, 

ilustrando la teoria con un ejem plo concreto 

sobre los cuentos tradicionales y completan

do su co laboración con una amplia biblio

grafía. Su aportación es importante para vis
lumbrar pos ib ilidades rea les de aprovecha

miento, de uso de los contenidos de las 

bibliotecas escolares, en tareas de aprendi

zaj e directo . 

En el cap ítulo de Grupos de Trabajo , 

Toni Matas explica el di seño conceptual de 
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un producto mu lti media, di vidi éndolo en 

cuatro fa ses: visió n genera l de la term inolo

gía de la industria mu ltimedia, proceso de 

producción, modelo pa ra el análisis de los 

productos mu ltimedia y análisis de ocho de 

esos prod uctos . Su texto se titul a Multime
dia: Diseiio y análisis cOl/ceptua/. Al final 

de su co laboración, incluye también la con

clusiones de l taller o grupo de trabajo: unas 

refl exiones interesantes que pueden orientar 

ante el uso de estos productos mul timedia. 

Por su parte, Is idro Moreno escri be sobre 

La escritura hipermedia. Convergencias 
in/eligen/es versus hibridaciones miméticas. 
Reconoce las aportac iones de las personas 
participantes en e l taller o grupo de trabajo 

y desarro lla apartados como: El origen de la 

escritu ra: ¿cultura o negocio?; Perversiones 

li ngüísticas y escri tura hipermedia: texto, 

contexto e hipermed ia; ¿La tecno logía 

alumbra o deslumbra?; ¿Receptor pasivo o 

lectoautor?; ¿De qué fuentes informativas 
me fio en Internet?; Estructu ras interacticas; 
Videojuegos y educación: oc io y negocio ... 
Completado con un Modelo de Análi sis 

expres ivo aplicado a webs educativas y una 

bibliografia ampl ia. 

El libro final iza con una ampl ia re lación 

de documentos bibliográfi cos preparada por 

la prop ia Fundación Germán Sánchez Rui

pérez, en respuesta a la pregunta que daba 

título a las jornadas y al libro . 
En resumen, aunque hay un fondo común 

en las aportacion es, cada autor, cada autora, 

ofrece una visión, relata una historia que 

debe ayudar a clarifi car o a vivir con espe

ranza estos cambios inevitables. Cambios 

que ofrecen y, aún más, ofrecerán , nuevas y 

sorprendentes posibilidades . Pasará el tiem

po, pero seguiremos leyendo y escribi endo, 
en otros sopol1es, con otras tintas, en otras 

panta ll as, como no podía ser de otra mane

ra, para seguir aprend iendo, para segui r 

comunicándonos, para seguir soñando ... 

Mariano Coronas Cabrero 

José Antonío Frías y Ana Belén Ríos 
~/etodologías ell informacióll .r 
"OCII mellfacióll 

Salamanca : Uníversídad de Salamanca, 

2004 
Este libro, coordinado por los profesores 

de l área de Biblioteconomía y Documenta-
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ción de la Universidad de Sa lamanca , José 
Antoni o Frías y Ana Belén Ríos, presenta 

como tema la metodología y epistemología 

en Biblioteconomía y Documentación. 

Se trata de una recopil ación de las ponen

cias presentadas en el I Coloquio In terna
cional de Cienc ias de la Documentación, 
que se celebró en la Uni vers idad de Sa la

manca en e l año 2000. El motivo del Co lo

qu io se centró en los métodos y técni cas de 

investigación de nuestra disc iplina, lo que 

auspició e l interés principal del libro , con la 

pretensión de abrir cami nos a la investiga

ción y fac ilitar la labor investigadora en el 

área. 

Los trabajos recopil ados son de muy 

diversa temática; se abre la publicac ión con 
un trabajo de Peter Hernon , del Sommons 

Coll ege de Estados Unidos, donde propone 

la ap licac ión de la metodo logía de la inves

tigación, a un abanico de mayor amplitud 

que los trad icionales métodos de anál isis de 

las colecc iones, para lo que considera una 
nueva metodología. 

El profesor José Anton io Gómez, del 

área de Biblioteconomía y Documentación 

de la Uni versidad de Murcia, plantea como 

metodología la tarea de informarse para 

investigar en Biblioteconomía y Documen

tación, abordando las habilidades, recursos 
y actuaciones implicados en esta labor y en 

las posib ilidades de mejora. E l profesor 

Emilio Delgado, del área de Bibliotecono
mía y Documentación de la Universidad de 



Granada, aborda la in vestigación mediante 
encuesta, considerando que esta metodolo
gía se ha empleado de forma más extensa en 

nuestro ámbito. Ronald R. Powell plantea la 
investigación experimental en Biblioteco

nomía y Documentación como el método 
más riguroso de in vestigación , explicitando 
que los métodos casi experimentales ti en

den hacia una interpretación más incorrecta, 

y con estos métodos, para ser más visibles, 
es necesari o apelar a criterios éticos de fun

cionamiento investigador. La profesora del 
Departamento de Estadística de la Universi

dad de Salamanca, M. P. Galindo, plantea la 

Estadísti ca y el análi sis de datos que estu
dian los alumnos de los estudios de Biblio

teconomía y Documentación como metodo
logía investigadora. 

Jack D. Glazier, de la Un iversidad del 

Estado de Emporia, Estados unidos, plantea 

que la problemática de la investigación cua
litativa deberá basarse en planteamientos 

éticos y políticos, ya que la asunción de téc
nicas cua litat ivas implica la consideración 

de di stintos paradigmas con re levancia, 
como el paradigma simbóli co interaccionis

ta, y el paradigma de transferencia de infor
mación, y tamb ién la validación de los 

métodos cualitativos. Los profesores del 

área de Biblioteconomía y Documentación 

de la Universidad de Salamanca, José Anto

nio Frías y Ángel Borrego, plantean la 
incorporación de métodos cualitati vos en 

Documentación , como complemento de los 
métodos cuantitativos, de tendencia positi
vista hoy muy empleados. 

La profesora Soledad Muri ll o, del Depar

tamento de Sociología de la Universidad de 

Sa lamanca, incide también en el empleo de 
métodos cualitativos, y en la validez de la 

investigación cualitativa y de los di versos 
modos de evaluar ésta. El también profesor 
del DepaItamento de Sociología de la Uni

versidad de Salamanca, Pablo del Río, plan

tea que toda investigación es cualitativa, en 

su origen, donde la oposición cualitativo
cuantitativo carece de sentido, aborda e l 

aná li sis de contenido y argumenta que, en 
tanto que los fe nómenos naturales hablan , 
los fenómenos sociales también han de 

hab lar, y por consiguiente van a hablar a tra
vés de los indicadores en Ciencias Sociales, 

y así se hará la traslación desde los indica

dores cuantitativos a los cualitati vos y vice
versa. M' Francisca Abad, del Departamen-

to e Instituto Histori a de la Cienc ia y Docu
mentación de la Uni ve rsidad de Valencia, 

plantea la eva luac ión de los sistemas de 

in fo rmación, abo rdando la in vesti gación 
evaluativa en Documentación. lndica que 

hasta la década de los años 80 se evaluaba la 
efi cac ia de la recuperac ión de los sistemas 

de información, teniendo gran repercusión 

en las técnicas, estableciéndose pautas y 

patrones de los mismos; en la segunda etapa 
la in vestigación evaluati va en Documenta
ción se va a centrar en el usuario, escorando 

hacia una orientación más cualitativa. 

Finaliza el libro con la intervención del 

profesor de la Uni versidad de Murcia, José 
María Izquierdo, sobre e l plurali smo meto
dológico deri vado de los planteamientos de 

Feyerebend, donde e l camino no hace al 

caminante sino a la inversa, o sea el método 

no delimita sino a la inversa, pues el inves

tigador lo determina a posteriori. El positi

vismo metodológi co queda superado en 

tanto que no hay hechos desnudos y hay una 
orientac ión en la in vestigación que aúna lo 

ex preso y lo tácito, o sea los paradigmas 
in visibles que se hacen perceptibles cuando 

entran en contradicción . El plurali smo 
metodológ ico plantea, no una unidad meto

dológica e interpretati va, sino varias; así no 
so lo los expertos hacen avanzar el conoc i

miento científico, sino que los diletantes se 

salen del círcul o y de las estrecheces en 
ciencia y en la vida , nos c ita Izqui erdo ; son 

los locos y los nilios los que dicen las ver

dades, y en ciencia los menos OItodoxos son 

los que marcan el camino a seguir. 

Se inicia el libro con la presentación de 

José Antonio Frías y finali za con " lo que va 
de ayer a hoy" de Emi li a Currás. Esta mono
grafia tiene como apoyatura fundamental e l 

entramado, y rápido desarrollo, de las Cien

cias de la Documentación en nuestro país, lo 

que ha comportado la necesidad de abordar 

planteamientos metodológicos y ep istemo
lógicos de nuestro quehacer científico. Este 

incipiente nivel de desa rroll o posiciona 

libros de pmtida como éste, que abordan la 
neces idad de planteamientos metodológi
cos . Y, COIllO el conocimiento es acumulati

vo, es en este entramado donde se han de 
tejer las líneas de acercamiento para cons

truirse los postulados y argumentos científi
cos . ~ 

Rosa San Segundo 
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Diario de una Consejera de 
Cultura en la semana del 
libro de 2006 

19 de abril, miércoles 

Comienzan los actos relacionados con el Día del 

Libro. Hemos escogido presentarlos en Ciudad Real , 

no todo va a ser siempre en Toledo. Sin que lo hubié
ramos previsto así, en Ciudad Rea l se inaugura preci

samente hoy la Feria del Libro, así que aprovecha
mos para paJ1icipar en el acto de apeltura. 

Salimos de Toledo José Anton io Ca macho, Susa

na y yo a las nueve menos cuarto. Ayer me ha llega
do la grabación que hizo Iñigo de la cadena humana 

que trasladó, hace tantos meses, los 1.00 I últimos 

libros desde el Palacio del Infa ntado al de Davalos y 

no he pod ido verlo por las prisas. Tengo tantas ganas 
de ver cómo ha quedado que me la llevo para poner

la en el coche, en un ordenador portátil. El día, con 
ello, empieza maravillosamente: el vídeo es precioso 
y me trae a la memoria lIll O ele los momentos más 
bonitos de los últimos años. A los tres nos anima 

mucho. A mí me parece una sellal de buen auguri o. 

Continuamos el viaje entre llamadas y lectura de 

textos preparatorios de lo que va a ser e l día. Sin dar
nos cuenta ll egamos a Ciudad Real ; son las diez y 

media. 
A las once está convocada una rueda de prensa. En 

la mesa nos insta lamos Emma (la directora de la 
biblioteca), Hilario (el jefe de la sección de bibliote

cas), Ángel (el delegado de la consejería), Jase y yo. 

Habíamos decidido que todo empezara con la lectura 

del texto escrito por Emilio L1edó, y así se hace: lo 
leen dos bibliotecarias, una jubi lada y otra joven 
(estaba previsto que fueran la persona más antigua y 
la más reciente en las bibliotecas de la provincia . El 
más reciente es un chico de Jaén que, como no domi

na la ci udad, se desori enta y no ll ega a tiempo, así 
que le sustituye Paq ui , la encargada de las acti vida

des de la biblioteca. Luego él sí leerá el texto en la 
Feria del Libro). Lo hacen muy bien. La mayor, 
Manolita Esp inosa, ha sido durante treinta 3110S 

bibliotecaria de Almagro. Es una mujer vocacional , 

alegre y de aspecto muy bondadoso (tras su jubila

ción, el Ayu ntamiento de su pueblo ha dado su nom

bre a la biblioteca municipal). Hace un brevísimo 

prólogo explicando lo que ha sido la biblioteca para 

ella: "un lugar lleno de cultura, de pedagog ía, de 

aventura, de amo r". Se dec lara afortunada porque su 

vida haya transcurrido entre libros y niños, y pasa a 
leer la primera palte del texto. La segwlda la lee 

Paqui con emoción. Esa emoción me afecta, de forma 

que cuando tengo que empezar a hab lar me cuesta. Al 

fin arranco, presento la parte que habíamos decidido 

que yo asumiera y me siguen Jase, que completa la 

información, y Enuna, que cuenta lo que ha prepara

do la bib li oteca de Ciudad Real para los próximos 

días. 
Acabada la rueda de prensa nos despedimos y 

vamos a una emisora de rad io que me ha pedido par
tic ipar en un programa magazín durante un cuarto de 

hora. Hablo de libros, de cómo tomar el habito de la 

lectura, del Día del Libro, del libro como objeto de 

regalo . .. La entrevista transcurre de manera muy 

amable, me siento muy bien y la periodi sta parece 

también estar a gusto . 

Terminamos y vamos a la inauguración de la 
Feria. Está el a lca lde y varios concejales, y se hace el 

típico corte de cinta. Pasamos. En primer lugar, el 

acto oficia l: palabras breves y lectura del principio de 

un libro antíguo sobre la hi storia de la ciudad. Luego, 

recorrido por las casetas, unas doce agrupadas en una 

carpa, en la Plaza Mayor. El alcalde va dando la 

mano a todos los que esta n en las casetas. Compro 
varios libros, por compromiso y también por gusto. 
El concejal de cultura me rega la, dedi cada, una nove
la que ha escrito él mismo. 

Después de comer salimos para Almodóvar del 

Campo, a unos treinta kilómetros. La biblioteca 
municipal ha preparado un encuentro de su club de 

lectura con Clara Sánchez, y hemos decidido termi
nar a ll í e l día. El encuentro es muy cálido. Clara está 

estupenda, en una rueda de prensa que hay primero y 
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en el encuentro después. La gente del club palti cipa 

muy activamente, han leído dos nove las de la autora 
y tienen muchas cosas que decir. Se ve que M' Ánge

les, la bibliotecaria, se mueve bien: Clara confiesa 
que ha ido hasta allí gracias al empeño que e lla ha 

puesto. Yo me siento como en casa; como he leído 
una de las novelas, hasta puedo participar. 

A la vuelta tenemos una prec iosa puesta de sol. 

20 de abril , jueves 

Hoy vamos a Albacete, a participar también en 

varias actividades. 

La primera es la inauguración de una biblioteca 

pública de la red de municipales, en el barrio de El 

Pilar. Es a las once de la mañana, así que sa limos de 
To ledo a las nueve menos cuarto. Y, como vamos a 

inaugurar una biblioteca, pienso que estaría bien 

sacar a lguna cita de la inauguración de la municipal 

de Fuentevaqueros por Larca . Y como no me da 
tiempo de hacerlo antes de sa lir, arranco con el catá

logo de la exposición sobre el regazo. Igual que ayer 
llevé e l vídeo de los 1.001 libros, hoy tengo un buen 

amu leto para comenzar el día. 

El viaje se hace corto. Vamos Jase, Susana Mozas 

y yo charlando, hablando por tel éfono, leyendo, 

sacando la cita de Larca ... Cuando llegamos a Alba

cete hay bastantes personas a la puelta de la bibliote
ca: el presidente de la asociación de veci nos, algún 

conceja l, bibliotecarios ... y enseguida llega el alca l

de. 
Gayo, el director de las bibliotecas municipales de 

la ciudad, nos enseña la nueva, que hace el número 

trece de la red y está en la tercera planta de un centro 

polivalente muy luminoso. Lo peor es lo de la terce

ra planta, pero tiene ascensor. Hay muchos niños par
ticipando en actividades. 

Tras una visita rápida bajamos a l sa lón de actos 

para hacer la inauguración. Habla el presidente de la 
asociación de veci nos, hablo yo y habla el alcalde, 

que dice varias veces que la lectura es "una cuestión 

de Estado". El alcalde de Albacete es el presidente de 

la comisión de cultura de la FEMP y acaba de estar 
en el Congreso de Lectura de Cáceres. Pero no sólo 

se debe a eso la sensibilidad que demuestra en su di s
curso: desde luego es una rareza que haya trece 

bibliotecas municipales en una c iudad como Albace

te. Bien por ellos. 
Después hay una pequeña sesión de rec itación a 

cargo de una chica que lo hace muy bien. A mí me 

gusta el último texto, de León Felipe diri giéndose a 

Don Quijote. 
Luego vamos a la biblioteca pública del Estado, 

para " inaugurar" la bebeteca iq ue ya ll eva cuatro 
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aiios funcionando! Antes de entrar hay una especie 

de rueda de prensa improvisada. Una periodista quie
re saber especialmente si ésta es la primera bebeteca 

de la región. Me escaqueo, pero al final me presiona 
y no tengo más remedio que decir la verdad: que la 

de Guadalajara es anterior (qué más da eso: aquí no 
hay derecho de propiedad que va lga). 

La bebeteca es estupenda. Mirarla desde el exte

rior me hace entender mejor la importancia de esta 

iniciativa. Unas quince madres/padres/abuelas con 

sus pequeños cantando, hojeando libros, escuchando 
cuentos, di sfrutando ... ¿Qué mejor manera hay de 

introducirse en la lectura? Me enseñan algunos libros 
que han hecho las abuelas, con fotos, dibujos y tex
tos, contando la hi storia de sus niños. Me encantan. 

Tina, que conduce las acti vidades de la biblioteca, 

está haciendo muy buena labor. 

En la sala de al lado hay un grupo muy numeroso 

de niños mayores que acaban de asistir a un montaj e 

sobre Julio Verne. Entramos a saludarlos Jase, la 
delegada y yo. Hace mucho ca lor, pero la delegada 

me pide que les dirija unas pa labras y les cuento un 

cuento. Creo que les gusta. 
A estas alturas he podido observar que varios de 

los bibliotecarios ll evan puesta la camiseta con el 

texto de Emilio L1edó, que se ha encargado para di s

tribuir a todos los profesionales de la región. Me 
encanta verlos y ver la ilusión con la que la ll evan. 

"Manolita Espinosa, ha sido durante treinta años 

bibliotecaria de Almagro. Es una mujer vocacional, 

alegre y de aspecto muy bondadoso (tras su 

jubilación, el Ayuntamiento de su pueblo ha dado 

su nombre a la biblioteca municipal)" 

Antes de marchar vemos dos exposiciones: una de 
libros gigantes y otra, muy original, de maquetas de 

allefactos de Julio Verne. 
La comida es mu y especial porque la compartimos 

con Malú, una abogada mexicana que busca respon
sabilidades en el caso de las muertas de Ciudad Juá

rezo Una de las muertas es hermana suya, y ella inten
ta reunir pruebas para llevarlas al Tribunal Interna

cional de derechos humanos. Impresiona ver una per

sona tan valiente. 
A la tarde parti ci pamos en una actividad de ani

mación con niños de Agramón, una pedania de 
Hellín. Jase les cuenta un cuento de miedo, Maria 

Ura Ura, que escuchan entre nerviosos y atentos. 
Tienen alrededor de once o doce alias, una edad ideal 
para ese tipo de hi storias. 



En el camino de vuelta vamos contentos. Es largo, 

porque volvemos a dormir a Guadalajara, pero el día 
nos ha dejado buen sabor de boca. Además me dice 

Susana por teléfono que ya hay seguras veintidós 
personas de Guadalajara para la acti vidad que va mos 

a hacer en la cárcel de Ocaña el domingo, yeso da 
mucho gusto. 

21 de abril, viernes 

Después de dornúr en mi cama, y de madrugar 

menos que de costumbre, salgo hacia el Hospital 

Provincial de Guadalaj ara para pal1icipar en una fies
ta de la lectura que ya va siendo tradicional con moti

vo del Día del Libro. El Hosp ital tiene enfennos psí

quicos, unos crónicos y otros de mediana estancia. 

Esta iniciativa nació gracias a la trabajadora social 

Isabel Borrega y la psicóloga María Castillo, y creo 

que este año es el cual10 que se reali za. En la prime

ra ocasión plantearon una lectura hiperresumidí sima 
del Quijote, y participamos unas quince personas. En 
el segundo año se hizo itinerante, por todo el hospi
tal, con un libro también itinerante, El río que nos 
lleva , de José Luis Sampedro (yo asist í só lo al prin
cipio, porque había una rueda de prensa convocada 

en Madrid contra el canon del préstamo y tuve que 

salir pitando). En el tercero se vo lvió de nuevo al 

Quijo/e, debido al cuarto centenario. Se leyeron 

refranes de la novela, con comentarios. Parti cipamos 

más de sesenta personas entre personal sanitari o, 
enfermos, monjas e in vitados. 

"Pero no sólo se debe a eso la sensibifidad que 

demuestra en su discurso el alcalde: desde luego 

es una rareza que haya trece bibliotecas 

municipales en una ciudad como Albacete. Bien 

por el/os." 

Este año se leen cuentos de l mundo, para fomen

tar entre los enfermos la aceptac ión de la multicultu

ralidad. A mí me han adjudicado un cuento j aponés, 
que leo con mucho gusto. Tras de mí pasan de nuevo 
más de sesenta personas. Es emocionante participar, 
sobre todo, escuchando. 

Los enfermos disfrutan leyendo para los demils; 

les ilusiona formar parte de la fiesta. Se arreglan y se 

esfuerzan mucho en hacerlo bien. A veces no se les 

entiende, pero eso no importa. Algunos cuentos son 
leídos entre vari os, y todas las intervenciones son 

aplaudidas. Todos los aiios da gusto ver lo bien pre
parado que está todo; se nota que hay muchisimo tra-

bajo y mucha ilusión. El acto se celebra en la iglesia, 

llena de gente, y dura más de una hora. 
Después de la lectura tomamos el aperiti vo en "el 

chiringuito", una terracita al aire libre que atienden 

los enfermos de la unidad de mediana estancia para 
recaudar fondos e irse luego de viaj e. El dia está 
encapotado, pero pasamos un rato estupendo. 

Después de comer salgo para Madrid, a partic ipar 

en la lectura del Quijote en el Cí rcul o de Bellas 

Artes. Cuando llego está la mesa de autoridades: las 

ministras de Educac ión y Cultura, los presidentes de 

la RAE y del Instituto Cervantes, el director general 

del libro, Sergio Pitol, Premio Cervantes de este 
año ... Cuando levantan la mesa, la siguiente en leer 

soy yo. Mi respiración no va muy acompasada, por 

los nervios. No me sale mal, pero me he sentido 

extraña y ensegu ida me voy. Debe de haber momen
tos bonitos en esta larga sesión de lectura, pero no me 

he dado el tiempo necesario para sentirlos. 

y es que en Guada lajara cuenta en el Viernes de 

los Cuentos Michéle Nguyen y me apetece mucho 
verla . Me gusta oírla y sentir su filosofia oriental. 

Cuenta la experiencia de su maternidad y transmite 

ideas sencill as: el sufrimiento forma parte de la vida, 

el dolor es humano, las personas frági les pueden ll e

gar a ser fueI1es ... : eso es lo que viene a decir con 

humor y poesía. Me gusta o írlo, tanto como uno de 

los cuentos escuchados esta mañana en e l hospital , 
que dice asi: 

"Un hombre desea saber qué diferencia 
hay entre el cielo y el infierno y, como por 
ensalmo, se cumple su deseo. Sueña que ha 
muerto y se ve ante una gran puerta que se 
abre ante él. Dentro hay una habitación 
amplia, con una mesa llena de comidas exqui
sitas que huelen maravillosamente. Alrededor 
de la mesa hay muchos comensales; llevan en 
la mano unas cucharas de mango extremada
mente largo pero , en vez de disfrutar de lo 
que tienen delante, lloran y se lamentan. El 
hombre pregunta qué les pasa , y le contestan 
que, como las cucharas tienen los mangos tan 
largos , todo intento de comer es vano yeso 
impotencia les hace sufrir terriblemente. El 
hombre decide marchar de allí , pero antes 
pregunta qué lugar es ese, y le dicen que el 
infierno. 

De pronto se encuentra de nuevo fuera de 
una puerta exactamente igual a la anterior. 
Abre y ve la misma mesa , los mismos manja
res , las mismas cucharas de mangos larguísi
mos. Pero allí nadie grita ni sufre; parece 
haber una gran felicidad. Mira a aquellas per
sonas y Se da cuenta de que , como la longitud 
de las cucharas no les permite a limentarse 
por sí mismos , se están dando de comer unos 
a otros. Ese lugar , le dicen, es el c ielo" . 
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Manolita Espinosa, bibliotecaria de Almagro durante 30 años, leyendo el mensaje escrito por Emilio Lledó para celebrar el 
Día del Ubro 

22 de abril, sábado 

Al escribir esta "crónica", a las dos de la mal'iana, 
ya noto el cansancio. El día de hoy ha sido, también, 
movido. 

He arrancado de Guada lajara. Desayuno con Luisa 

Mora, que me cuenta novedades de la biblioteca. La 
noto ilusionada. Ha programado muchas cosas con 
motivo del Día del Libro, casi todas gratis gracias a 

sus amigos, y está contenta con ello. Me cuenta que 
el lunes se abre la sección multimed ia, que ya han lle

gado las sillas para el patio, que han refonnado los 
mostradores del préstamo . . . Me gusta ver que la 
biblioteca sigue su curso. Aquí ya se han termjnado 

los álbumes de fragmentos y hay que mandar más. 
Llego a Toledo poco antes de las once. Por el 

camino, lluvia; dudo que se pueda hacer la actividad 
al a ire li bre que habíamos previsto. En fin: hay que 
ser zen y aceptar las cosas como llegan. 

A las once, entrev ista en la RNE local. El entrevis

tador es un periodista que antes trabajó en Guadala
jara. Ya me voy cansando de decir siempre lo mi smo 
pero bueno, cada uno lo oye una so la vez y, además, 
siempre hay matices nuevos. 

A las once y media vaya la Biblioteca Regiona l, 
a hacerme el camet. Una bibliotecaria joven y muy 
simpática - que, por cierto, celebra su ani versario de 
boda el 23 de abril, igual que Modesto, el jefe de sec-

ción de bibliotecas, también presente- me acompaña 
a ver la exposición de libros del tiempo de Mozatt 

que han montado. 
A las doce vaya Zocodover, donde se va a reali

zar la acti vidad. Al principio, cuando empezamos a 
pensar en festejar el Día del Libro en Toledo, deseá

bamos hacer a lgo que quedara como herencia para 

allos siguíentes, como ocurrió en Guadalajara con el 
Maratón de Cuentos. Pero eso no se puede hacer si no 

hay un grupo de gente organizada y animada que se 
tome lo de la lectura como una cosa propia, así que 

nos hemos limitado a contratar a un grupo de anima
ción de call e, los Pai , que tienen espectáculos muy 

participati vos y "enseñan deleitando". 
Empieza la función, en real idad una ses ión de 

cuentos. Hay poca gente, pero participa con ganas, 

muy animadamente. El delegado y yo entramos en el 
juego. Modesto y su mujer no se atreven a tanto, pero 
pennanecen en la plaza con su aspecto de buenas per
sonas. Empieza a chi spear, pero los padres y las 
madres hacen caso omiso del agua. Como ven que 

sus niños están di sfrutando no los retiran con las pri 
meras gotas, les dejan que sigan escuchando y parti
cipando. Me gusta mucho esa actitud, tan alejada de 

la hiperprotección que se usa con los niños habitual
mente. Pero la cosa va a más, y hay que cortar. Los 
Pai vienen a comer a casa y segu imos la fiesta en pri 

vado. 
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Nada más comer sa lgo para Madrid porque hay 

una acción del comando contra el préstamo de pago 

en el Círculo de Be ll as Artes. Hoy mismo viene en El 
País que algunos autores cata lanes reclaman el pago; 

no podemos abandonar esa causa. Sin embargo la 
concentración resulta tri ste. Somos muy pocos. 

Hablamos de la necesidad de repensar los métodos 

de trabajo. 
Vuelvo a To ledo y tennino e l día en pl an fam ili ar. 

Cuando llego a dormir, ya tarde, noto algo raro en 

mi cama. La abro y dentro está la biografia de 

Machado escri ta por Gibson. Me la ha dejado Susa

na, mi compaiiera de casa toledana, con una nota que 
dice " Feliz Día del Libro". Me siento realmente fe li z, 

como los comensales del cuento del Hospital. 

23 de abril, domingo 

Día intenso, lleno de emociones, muy di sfrutado. 

Salvo el despertar, a las siete y med ia de la mañana, 

ieso sí ha sido duro l 

A las ocho y med ia sa limos Juan Ignacio y yo para 

Argamasi ll a de Alba, donde también se lee El Quijo
te. Yo no quería dejar de estar. Después de leer en e l 

Círculo de Bel las Altes, no palticipa r aquí me habría 

parecido una fa lta de respeto. 
En Argamasilla la lectura no es continuada, COl1an 

por la noche . El dom ingo rea nudan a las diez con mi 

párrafo: el com ienzo del capítulo XV II. La lectura se 

hace en la Cueva de Medrana, donde me están espe
rando e l alca lde, el de legado y varios concejales. 

Antes de leer me enselian una exposic ión en la que se 

recogen todas las acti vidades hechas en la loca lidad 

durante e l alio Quijote: fotos, prensa, ca rteles, pro

gramas ... un año realmente in tenso para el pueblo. 

Pasadas las diez leo mi párrafo. Me encuentro más 

tranquila que en Madrid y creo que me sa le mucho 
mejor. Esta r justo donde se supone que Cervantes 

empezó a escribir la novela, ambienta e invita a 

sumergirse en e ll a. Tras la lectura me enseñan la igle

sia, que tiene un cuadro de un pobre hida lgo loco que 

pudo servir de modelo para Don Quijote. También 

veo la rebotica de los Académicos de Argamasilla, 

donde Azorín se reunía con los arga masilleros ilus

trados cua ndo se cumplió e l tercer centenario de la 

nove la. A las once sa lgo para Ocaña. 
El acto que vamos a celebrar en Ocalia es a las 

doce y media , y varios minutos antes aparcamos 

de lante del Centro Penitenciario. Dentro me espera n 

la Subdirectora General de Instituc iones Penitenc ia
ri as, e l director de la pris ión y otras autoridades. No 

me siento nada impres ionada al entrar en la cárcel, 

quizá por tener una bienvenida tan cordia l. Ensegui 

da pasamos todos al sa lón de actos. 

Inauguración de la exposición "75 años de libros 
(1931 -2005)" de Emilio Cobas, en la Biblioteca Pública 
de Guadalajara 

Es grande, con capacidad para unas trescientas 

personas o más. Cuando entro ya veo a los miembros 
de los clubes de lectura de Guadalajara que han veni 

do para compattir lectu ras con los rec lusos. Me a le

gra muchisimo verlos; son mi gente, y noto que los 

vaya tener siempre que los necesi te. 

Los minutos que vienen después son de esos que 

se recuerdan siempre. El escenari o está perfec to: 

Susana lo ha estado preparando todo con las autori

dades de la pri sión. Se ha co locado, presid iendo, la 

pancarta con el mensaje de Em il io L1 edó; se ha ll e
nado de carte les todo el borde de l escenario y se ha 

puesto un libro, de rega lo, en cada asiento. Todo se 

ha hecho en muy poco tiempo. grac ias a la buena di s

posic ión de todo e l mundo. Cuando las cosas se pre

paran con ilusión sa len maravillosamente. 

El salón se va llena ndo. Hay más de doscientas 

personas cuando comienza el acto. La bienvenida 

corre a cargo de un maestro que ha trabajado muchos 

mios en la pri s ión; a continuación salgo yo y leo e l 
mensaje de Emilio L1edó y luego sale Morillo, "el 
Autor" , pa ra leer la Oda al libro de Neruda. 

Tras esas "declaraciones de principios" comienzo 

el turno normal de lecturas, con un fragmento de El 
reloj de la cárcel de Enrique Sánchez Lubián. Lo he 

escogido porque cuenta cómo en 1927 se hi zo una 
co lecta para compra r li bros destinados a la cá rce l de 

Toledo. Es un tex to bonito que termina hablando de 
El Qllijole, un libro que se em pezó a escribir en una 

pri s ión. Y también hab la de los hermanos Machado, 

lo que me da pie a termi nar con e l Alllorretrato de 

Antonio. Lo leo en el libro de Gibson, que me acaban 
de rega lar hace unas horas. 

Luego sa le Jase, con un fragmento de VII caslillo 
de arena , de Fernando A lonso. Luego Eva, con un 

cuenlo de Luis Sepúl veda . Luego un preso, que lee 
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en alemán ... asi van continuando las lecturas: se pre
senta el libro y se lee un poco, entre lazándose las que 

hacen los internos con las de los miembros de los clu
bes de Guadalajara: dos internos, un club; dos inter

nos, otro club ... Los lectores están sentados por el 

orden en el que van a interveni r, en las dos primeras 

fila s, y esa proximidad se presta a un intercambio de 

palabras entre los internos y las "chicas" de los clu

bes: hay mini-relatos de vida, recomendaciones de 

lectura .. . unos y otras se ayudan a tranqui li za r los 

nervIOS. 
Muchas de las lecturas de los internos son en otras 

lenguas: en las suyas. Se oye leer en alemán, checo, 

fra ncés, árabe, rumano ... y en varios acentos de l 

español. Los textos están bien escogidos y es ll ama

ti vo ver lo bien que leen algunos de los chi cos. El res

peto del público es total; incluso cuando se lee en 

otra lengua, la gente permanece ca llada, respetuosa. 

Es la magia de la palabra. 
Transcurre la maña na muy bonita . Las lecturas 

acaban y sale Cario Frabetti que, muy brevemente 

porque ya es muy tarde - y a los internos les espera 

una paella- se ofrece a hacer un taller de creac ión 

literaria . Se ha presentado con diez ejemplares de su 

última obra, La bola de cristal, que contiene relatos 

autob iográ fi cos. Anima a que se lea el libro para, 

posteriormente, iniciar e l ta ll er creando textos ta m

bién autobiográficos. Propone venir todas las veces 
que haga fa lta y mandar más ejemplares si se necesi

tan. Es genial este Cario. 
Termino dando las gracias. A los de Guadalajara 

por acompañarme s iempre en los momentos impor

tantes; a todos por haberme hec ho inolvidab le este 23 

de abril. 
Tras unas palabras fina les del director, termina el 

acto. Los lectores nos hacemos una foto de familia. 

Varios me piden que les ded ique el libro que les 

hemos regalado. 
En la comida posterior, con los guadalaja reños y 

Frabetti, comentamos lo que ha ocurrido en la pri

s ión; a todos nos ha parecido una experiencia única. 

Por desgracia me tengo que marchar enseguida: hay 

otra acti vidad por la tarde. 
Buruj ón es un pueblo muy pequeño, a un os 

ve inti c inco kilómetros de To ledo. El delegado que
ría que apoyáramos la semana cul tural que vienen 

haciendo desde hace trei nta 3110S y habíamos pro

gram ado olra actuación del espectáculo de Pai. 
Como la de ayer se chafó por la lluvia, montan e l 

ting lado en el interi or, y la función se desa rroll a 
mu y bien. Los niños participan y di sfrutan ; los 

mayores - incluida yo- también. 
A las ocho nos vamos. A las diez llego a Guadala

jara, cansada y muy contenta. Me voy enseguida a la 

cama; mañana será, también, un día lleno. 
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24 de abril, lunes 

La mañana transcurre en Guadalaja ra, dedicada a 

diversos trámites. La conversación con el Presidente 
de la Diputación para colaborar en el mantenimiento 

de los bibliobuses parece ir por buen camino. 
Pasa como siempre: parecía que ibamos a tener 

tiempo para todo y se nos hace demasiado tarde para 

comer. Tenemos que hacerlo en quince minutos y 

sa lir corriendo para Cuenca, donde se va a inaugurar 

la Feria Regional del Libro. 
Llegamos a las ci nco menos cuarto. A las cinco 

estamos citados e l Presidente Barreda y yo con los 
tall eres de lectura de la biblioteca. Nos permiten par

tic ipar en su reu ni ón sólo a nosotros dos: a las demás 

autoridades no las dejan acceder. Me parece muy 

buen criterio, porque si entráramos todos se contam i
naría la reuni ón, se perdería toda natura lidad. Afortu

nadamente nuestra presencia no impresiona nada a 

los miembros del taller, cas i todos mujeres. Han leído 
Nada, de Ca rmen Laforet. Yo no sab ia qué libro iban 

a comentar y vengo "sin hacer los deberes", pero me 

encuentro muy bien escuchando. Las lectoras van 

intervi niendo con agudeza y profundidad , como 

suele ser hab itual en los clubes, y el presidente se 

queda asombrado. Él si había releído la novela para 

la ocasión, y pa rticipa en la co nversación, lo que 

encanta a las lectoras. Se habla de la posguerra, de lo 
sombría que era España entonces, del hambre que se 

pasaba, del personaje de Andrea y de su abuela, de 

sus tías ... a lguna lectora recuerda experi encias pare

cidas, en su j uve ntud (como siempre, los debates de 

los clubes arrastran hacia la vida ... l. Rea lmente 

impresiona ver a estas mujeres hablar con tanto rigor 

y un lenguaje tan rico. 
Hay un entrec ruce de regalos: el pres idente ha lle

vado una bo lsa para cada una con la ed ición de l Oui
jote de Rico y una camiseta con e l mensaje de Emi

lio L1edó. Las lectoras nos regalan a él y a mí un 

dip loma y una ce rámica muy bonita. 
La experiencia resulta fantástica . Al sal ir recojo 

mi carnel de la biblioteca de Cuenca, que habia soli

c itado a l llegar. Ya voy teniendo tantos que no me 

van a caber en la cartera. 

A continuación nos vamos a la Feria del Libro, 

que se inaugura esa tarde. El acto tiene dos partes: los 
di scu rsos institucionales y el pregón , a cargo de 

Javier Reverte. Me alegra mucho encontrarle alli, y a 

él también le gusta verme. Está también Antonio 

Pérez, tan estupendo como siempre. 
El alcalde ele Cuenca habla muy bien, como suele. 

Cuenta la hi sto ri a de un profesor muy conoc ido en 
Cuenca que ha tenido rec ientemente un acc idente 

cerebrovascu lar del que ha quedado gravemente 

d3l1ado. Hoy, dando un paseo por la Hoz del Huécar, 



se lo ha encontrado. El viej o profesor estaba sentado 

en un banco en una tarde pri mavera l, prec iosa. Tenia 

un li bro en las manos. Al ace rcarse, e l a lca lde ha 
visto de qué libro se trataba: e l Calón, ab ierto po r la 

página donde pone "mi m3-m á me mi-ma". El viej o 

profesor está aprendiendo de nuevo a leer, a vivir. 

Javier Reverte ha estado estupendo. Ha contado 

que una vez, en un viaj e por La Mancha, pasaba por 

delante de una venta que bien poclia ser aq ue ll a 

donde don Quijote fue armado caballero. Hab ía por 
allí un hombre y Javier le pregun tó, para estar segu

ro, si era así, y e l hombre le contestó que sí, sin nin
guna duda. Javier ento nces le preguntó si él hab ía 

leído el Quijale, a lo que el hombre co ntestó : " No. 

Pero me lo sé". 

Luego ha contado otra histori a, ya narrada en uno 

de sus libros. Estaba viajando po r Grec ia para escri

bir ese libro cuando sucedió. Él, normalmente, no 

dice en sus viajes que es escrito r, para que la gente 

esté más natura l con é l, pero en el pueblo griego 
donde se hab ía a lojado sí lo hab ía dicho a l patrono de 

la pensión, qui zá porque quería mantenerl e di stante. 

El hombre le aconsej ó ir a una isla pequeñís ima cerca 

de allí . Javier preguntó qué tenía de espec ia l esa isla 

y el señor de la pensión le contestó que nada, y que 
prec isamente por eso era el luga r ideal pa ra un esc ri

tor: como no hay posibilidad de entretenerse con 
nada, se escri be. Javier no le hizo caso y se dirig ió a 

una agencia de viajes para comprar un bi lIete a otro 

lugar. La chica de la agencia le vo lvió a aconsejar 

una visita a la mi sma isla. ¿Pero qué tiene esa isla?, 

preguntó Javier ya con gran curi osidad. La chi ca 

dij o: Nada, pero prec isamente por eso es un buen 

luga r para los enamorados; como no hay nada que 

hacer, pueden dedicarse a esta r juntos y quererse . 
Javier piensa que lo más interesante de la vida es 

lo inesperado, lo que surge fuera de los pl anes, así 

que se dejó ll evar por la situac ión y compró un bill e
te para la isla . 

En el fe rry no iba nadi e más que Javier y una 

mujer. Sesentona, gorda, de nariz larga, llena de vari

ces ... , lo menos indicado pa ra un plan romántico. Se 

trataba de un ama de casa que una vez al año dejaba 

a su marido y a sus seis hijos y hacía un viaj ec ito. En 

e l ferry estuvo ligeramente ins in ua nte, ll egando 
incluso a proponer que los dos se a lojaran en la 

mi sma pensión . Javier se zafó de ell a como pudo. 

Pero a l d ía s igui ente se la encontraba por todas par
tes: e l lugar era tan pequeño y hab ía tan pocas 

cosas . . . Ell a lo sal udaba siempre muy contenta. En 

uno de esos enc uentros é l se dio cuenta de que ella 
estaba rodeada de gente del lugar, y que había hec ho 
rápidamente amistad con todos el los. T enía gran 

fac ilidad para comunica rse esa mujer, un ta lento 
espec ial , al que se rindió Javier. En los días s iguien-
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Andrés Barba en una actividad de la Feria Regional del Libro en Cuenca 

Participantes en los talleres de lectura de la Bibl ioteca Pública de Cuenca, 
con el presidente de Castilla-La Mancha, José Maria Barreda 

Participantes en las actividades de "Leer Juntos", en Cifuentes (Guadalajara) 
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tes estuvieron todo e l rato juntos . Se bañaron como 

niños en una gruta, un momento rea lmente fe li z. Y la 
noche en la que se marchaba la mujer, dij o al despe
dirse: "Es bueno enamorarse un poco en los viajes". 

Así de inesperada es la vida. Qui enes le habían 

di cho a Javier que aquella isla era la de los enamo
rados, tenía razón. Y qui enes afi rm aban, por el 

contrari o, qu e era la de los esc ritores, también. 

Porque Jav ier sacó de ella una bonita historia que 
escribir. 

Tras ese pregón, muy aplaudido, hemos visitado la 

fe ri a. He comprado la última novela de Jav ier, y él 

me la ha dedicado . 

En el viaj e de Cuenca a Toledo la sensación es 
muy agradable. Realmente el día ha valido la pena. 

25 de abril, martes 

Última cróni ca del Día del Libro. También bonita, 

para tellll inar. 
Por la mañana hay consejo de gobielllo. lleva

mos, de rega lo para los consejeros, los dos úl timos 

libros publicados por la Consejería y una rosa. La 

mesa del consejo está bonita, con las fl ores y los 

libros. Los consejeros agradecen el regalo. 
Tras un apresurado bocadill o salimos para Guada

lajara. Llegamos con un poco de retraso. Hay mucha 

gente en la planta alta de la biblioteca, esperando 
para inaugurar la ex posición de libros de Emil io 
Cobos, "e l libre ro" de la c iudad, ya jubilado, que ha 

ofrec ido a la biblioteca la posibilidad de enseñar 

setenta y cinco li bros en su setenta y cinco an iversa

rio: un li bro editado en cada uno de sus 3110S de vida, 

desde 193 1 hasta 2005. La exposic ión ha quedado 

muy bien instalada, grac ias al trabajo de la biblioteca 
ya la ayuda de Antonio León-Sotelo, de la Bibli ote

ca Nac ional, que ha colaborado en e l montaje por 

ami stad a Lui sa Mo ra. Al final hemos tomado un 

vino excepcional (la bi bli oteca no suele in vitar a 

comer). He estado un rato con los in vi tados - Maria 
José Gómez Navarro, Paloma de Bri huega, Antoni o 

Marco ... - y con Emilio. También con Mila, que 

tenia las manos frías y los abrazos ca lientes. 
Pronto hemos tenido que salir para Cifuentes, a 

parti cipar en una reunión de "Leer Juntos", una acti
vidad hija de la que crearon en Fraga y Ballobar hace 

ya muchos años Merche Caballud y Carmen Carra
miñana . Se trata de que los padres y las madres lean 

los mismos libros que leen sus hijos y se reúnan una 
vez al mes, en plan Club de Lectura, para comentar

Ios. De vez en cuando van escritores; Ricardo Gómez 
ha sido e l más reciente. Las reuni ones son nocturnas, 
normalmente a las nueve y media, y se acompañan de 

vino y pastas. 
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Hoy nos reunimos a las siete, y esa no es la úni ca 

excepción, porque a la sesión asistimos dos consej e
ros: el de educación y la de cultura. También el direc
tor general del libro y bibliotecas, y las delegadas de 
las dos consejerías. Todos habíamos leído el libro 

que se va a comentar: Hoyos, aconsej ado para niños 
de once a trece años. 

La sesión comienza con la lectura de una carta de 

Ricardo Gómez, agradecido por la acogida que le 

dieron en su visita. Yo cuento a lguna anécdota de la 
entrega del premio Barco de Vapor, que este año le 

ha correspondido a él. Y luego ha empezado la discu

sión del libro. 

Resultan muy interesantes las variantes que se dan 

en este tipo de c lub. Hay muy buena comunicac ión 

entre padres y profesores; a aquell os les interesa 

saber cómo han reacc ionado sus hijos al leer determi
nados pasajes, o al plantearse ciertos temas. Ellos, a 
su vez, expresan lo que sus hijos han comentado en 

casa sobre el libro, si les ha gustado o no. Hay perso

nas muy comunicati vas y otras más calladas. Toni , el 
pro fesor que diri ge la ac ti vidad, va provocando, pre

guntando, ex plicando ... , conduce la ses ión con 

mucha deli cadeza y le da mucha vida. 

El debate resulta muy interesante. Los docentes 
enfoca n la lectura desde un punto de vista más peda

gógico que los demás . A mi me interesa más el 

aspecto formati vo, entendiendo eso como formación 
integral de la persona; estoy convencida de que uno 

se hace a base de lectu ras. Lo que leemos pasa a fo r

mar parte de nuestro carácter, aunque tarde mucho en 

mani res tarse. La lectura fOlllla a las personas, al 

menos ese ha sido mi caso y, creo, el de mis hijos. 
Pasamos más de una hora intercambiando opinio

nes, refl ex iones, ti empo .. . La ses ión se cierra como 

suele empezar: con vino y pastas. 
Al terminar nos vamos unos cuantos a cenar: in vi

ta la consejería. Salimos de Cifuentes a las once y 

media. Una hora más tarde Jose y yo nos despedimos 

y despedimos esta semana apas ionante y cansada. 
Han sido muchos los momentos placenteros. 

Muchos minutos compartidos con personas que per

tenecen al mi smo mundo de lectores al que me gusta 
pertenecer. Una semana de intercambios profundos. 
Sólo me ha faltado un poco de tiempo para estar más 

tranquil amente en mi biblioteca, con mi gente. Pero 
ya ll egará ese tiempo. Si antes de volver puedo con
tribuir a que la comunicación entre personas a través 

de la lectura sea mayor en la región, me sentiré con

tenta. ~ 

Blanca Calvo Alonso-Cortes 
Bibliotecaria y consejera de Cultura de Castilla-La 
Mancha 



Jornada Profesional Bibliotecas y 
educación: una relación a debate 

La Biblioteca Nacional, junto a la Soc ie

dad Espaiiola de Información y Documenta

ción Científica y la Fundación Germán Sán
chez Ruipérez, organizaron en Madrid, el 

día 19 de junio, la Jornada Profesiona l 

Bibliotecas y educación: una relación a 
debate, diseñada con el trip le objetivo de 
dar a conocer la situación actua l de las 

bibliotecas en el s istema educativo, las 

refonnas pendientes y los planes de futuro; 

fomentar el debate público sobre la presen

cia de la biblioteca en la educación y sob re 
el perfil de los profesionales de las bibliote

cas de centros de enseiianza; y contribuir a 
la divulgación de la a lfabetización informa

cional y a la promoción de la misma en las 
bibliotecas. 

Esta convocatoria logró reunir, en el 

salón de actos de la Biblioteca Naciona l, a 

un gran número de profesionales de todos 

los sectores implicados y de di stintas Comu

nidades Autónomas, que compart ieron 
información y debatieron intensamente 

sobre el tema propuesto. 

La jornada comenzó con un acto inaugu

ral en e l que pmticiparon los máximos res

ponsables de las tres entidades organizado
ras; D' Rosa Regás, directora de la Bibliote

ca Nacional , D' Rosa Porte la, presidenta de 
SEDIC, y D. Antonio Basanta Reyes, direc

tor general de la Fundación Germán Sán
chez Ruipérez. 

A continuación se presentaron dos 

ponencias: La aljábetización informacio
nal: bases y modelos de D. Fé lix Benito 
Morales, presidente de la Asociación Valen

ciana para la Alfabetización Informac ional 

(AVALFlN) y Bibliotecas, educación y lec
tura: el encuentro esperado de D. José 

Antonio Merlo Vega, subdirecto r de la Fun
dación Germán Sánchez Ruipérez. 

El resto de la jornada se estructuró en 
torno a dos mesas de debate: 

El profesional de las bibliotecas de cen
tros de ense/1anza: pe/jil, forma ción y com
petencias. Ponentes: D" Laura Andreu, pro
fesora y responsab le de la Biblioteca del 
lES Beatriz Galindo de Madrid, D" Mónica 

Baró L1ambias, directora del Departament 
de Biblioteconomia i Documentació. Facul-

tat de Bilbioteconomía i Documentació, 

Universitat de Barce lona y D. Vicente 

Riviére Gómez, subdirección genera l de 
Relaciones con las Administraciones Terri

toriales, M ini sterio de Educación y Ciencia. 

Moderadora: D' Inmacu lada Ve ll osi ll o 

Gonzá lez, Universidad Comp lutense de 

Madrid. 

La biblioteca como centro de recursos: 
nuevos modelos para realidades cambian
fes. Ponentes: D' Teresa Malo de Molina , 

directora técnica de la Biblioteca Nac ional 

de España, D" Margarita Ta ladriz Más, 

directora de la Biblioteca de la Universidad 
Carl os 111 de Madrid, D' Aurora Cuevas 

Cerveró, profesora del colegio Estudio de 
Madrid y profesora asoc iada de la Uni versi
dad Ca rl os 111 de Madrid y D" Felicidad 

Campal Garda, Biblioteca Pública de Esta

do de Salamanca y profesora asociada de la 

Uni versidad de Sa lamanca. Moderadora: D" 

Luisa Mora Villarejo, directora de la Biblio

teca Pública del Estado en Guadalajara. 
Los temas planteados suscitaron gran 

interés entre los partic ipantes. Se debatió 

con espec ial profundidad so bre varios 

aspectos concern ientes a las bibliotecas 

escolares: su papel en el sistema educativo, 
la poco conocida complejidad de este tipo 
de unidades de in fo rmación y el perfil pro

fesiona l de los responsables a su cargo. ~ 

Ma Ángeles Ligero Lasa 
Bibliotecaria del Colegio Ntra. Sra. Santa 
Maria de Madrid 
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Club Kirico elige a los ganadores del 
111 concurso Reporteros de la Lectura 

Club Kirico, in iciati va de CEGAL para el 

fomento de la lectura in fa ntil y j uveni l, ha 

e legido a los nillos ganadores de la 111 edi

c ión de l co ncu rso Reporteros de la Lectllra. 

A través de notic ias, vis itas a bibliotecas 
mágicas y art icu las de op inión. los nill0s 

ganadores (ver premiados en cuadro adjun

to), reivind ica n la lectu ra como una activi

dad di vertida y necesaria para su aprendi za

Je. 
El jurado, compuesto por va ri os profes io

nales del mundo de l libro y de la literatura 

infanti l y juvenil, ha subrayado la gran cali
dad de los tcxtos recibidos: " Hemos va lora

do especia lmen te el entusiasmo mostrado 

por la lectu ra de los premiados. su convi
vencia con los li bros y el afá n en transmitir

lo a los demás". En e l trabajo del ganador en 

la categoría de Grupo. "destaca la adecua
ción de los textos al estilo periodísti co, la 

originalidad. e l se nti do del humor y e l tra

bajo en eq uipo". 

Este año, e l jurado, además de los pre

mi os a los ga nadores en cada categoría, ha 

entregado dos accés it: e l primero para Deli a 

Boyado ( 12 3110S, Má laga) por el texto El 
descubrillliellto de ulla biblioteca mágica, y 

e l segundo para la clase de tercero de ESO 

dell .E.S. Vi ll ablanca (Madrid), por la ori gi

na lidad de sus textos y e l acierto en la redac

c ión. 

Todos los ganadores del concurso pasa

rán, a partir de aho ra, a formar parte de l 

equipo de colaboradores de Club Kiri co 
como Reporteros de la Lectura. ~ 

CEGAL 
CI Santiago Rusiñol, 8 
28040 Madrid 
~915 358 074 
_ 915531 273 
::l-cegal@cegal.es 
¡;¡ http://www.clubkirico.com 

LOS GANADORES 
Individual 7/9 años 

Pablo Enrique Moreno Nieto, 7 años, de La Aljorra, Cartagena, por su artículo de opinión: Fiesta 
para no parar de leer, quien, a pesar de su corta edad, ya puede presumir de ser todo un colum
nista con las ideas bien claras. 

Individual 10/12 años 

Alfonso Pastor Romero, 10 años, de Albelda de Iregua, La Rioja, por su texto: Contra Viento y 
Marea , entrevista que refleja muy bien el papel del bibliotecario. 

Accésit para Delia Boyado, 12 años, de Málaga, por el texto El descubrimiento de una biblioteca 
mágica, un relato lleno de imaginación y originalidad. 

Individual 13/15 años 

Lucia Ordieres, 15 años, de Logroño, La Rioja, por su texto: Mi primera visita a la "Libroteca", 
donde nos transporta en un viaje en el tiempo hasta su primera impresión ante la aventura del 
leer. 

Grupo 

Colegio Público Vicálvaro, Madrid, quinto y sexto de primaria, por su "Taller de Prensa", por la 
originalidad de los textos entregados, el juego con el lenguaje, y la cantidad de trabajos entre
gados. El jurado destacó la "continuidad en el trabajo de promoción lectora, presentándose al 
concurso por segunda vez consecutiva". 

Accésit para ell.E.S. Villablanca de Madrid, tercero de E.S.O, por la originalidad y el acierto en la 
redacción. 
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11 Jornadas sobre Bibliotecas 
Escolares de Extremadura 

La Dirección Genera l de Políti ca Educa

tiva de la Consejería de Educación de la 

Junta de Extremadura ha organi zado rec ien

temente - du rante el 17 y 18 de mayo en e l 

Palac io de Congresos y Exposic iones de 

Méri da- las II Jornadas sobre Bibliotecas 
Escolares de Extremadura, que pretend ie

ron se r foro de difus ión de experienc ias y 

proyectos educati vos de fomento de las 

bibliotecas esco lares. En ellas también se 

di eron cita espec iali stas de vari ados ámbitos 

que hablaron sobre el papel futuro de la 

bi blioteca esco lar con la LOE, la a lfabe ti za
c ión informacional , las redes de apoyo y la 

fo rmación específica en este campo. 

Las jornadas estuvieron dirig idas a todos 

los docentes, y en particular a los equipos 
directi vos y responsables de bibli oteca que 

quieran utili za rla para la innovac ión educa

ti va y como ayuda fundamenta l en e l proce

so de enseñanza-aprendizaje. 

El programa co ntó con sesiones ge nera

les encargadas a expertos a nive l nacional, 
como Inés Miret Bernal , directo ra del Estu

dio sobre Bibliotecas Esco lares de la Funda

ción Germán Sánchez Rui pérez y e l In st itu

to ID EA, Teresa MaI'iá y Mónica Baró, pro

feso ras de la Escuela Uni versitar ia de 

Bibl ioteco nomía y Documentac ión de la 

Uni versidad de Barce lona, .l osé Antoni o 

Ca macho, maestro y licenciado en Doc u

mentac ión, que en aque ll os momentos ocu

paba el ca rgo de Director Genera l del Libro, 

Archivos y Bibliotecas de Castilla-La Ma n
cha, Eisa María Co nde de l Gab inete do 

Rede de Bibliotecas Escolares de Portuga l y 
José García Guerrero, coo rd inador del Pl an 

Provincial para el Desa rroll o de las Biblio

tecas Escolares de la Delegac ión de Educa

ción de Má laga. 

Además ex istieron disti ntos tall eres de 
bibliotecas escolares en los que participaban 

centros de profesores y coleg ios cuya di lata

da y reconoc ida labor de fomento de las 

bibliotecas y la lectu ra ya estaba más que 
constatada. 

Como acti vidades pa ra lelas se contó con 

las exposiciones Entre vi"etas de la Funda

ción Germán Sánchez Ruipérez, Libros edu
cativos antiguos y de colección del CPR de 
Truji ll o, Poesía Visual de l CPR de Za fra, 

Lejos de Arcadia de Juan Rosco Madruga y 

una ex pos ición bibliográ fi ca de li teratura 
infanti l y j uvenil a ca rgo de la librería Todo

li bros. El 

¡;i,http://bibliotecasescolares.educarex.es 
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"Detectives; los grandes investigadores 
en la novela negra y policíaca" 
Exposición de la Biblioteca La Bobila de I'Hospitalet de 
Llobregat 

El pasado abr il se inauguró en la Bibl ioteca La Babi la de I' Hospita let 
de L10bregat (Barce lona) la ex posic ión: " Detectives; los grandes in vesti

gadores en la novela negra y poli cíaca". 
La muestra propuso al visitante un recorrido por los gra ndes detectives 

li terarios de la hi storia, desde Dupin , Sherlock Ho lmes, Poirot o Maigret, 
hasta Carvalho, K lllt Wall ande r o Guido Brunetti, entre otros. La visita a 

la exposición se convirtió en una oportunidad única para descubrir pistas 

claves sobre la personal idad de estos personajes míticos de ta lento excep
ciona l, dotados de una intuición y de una fac ilidad extraordinaria para 

resolver hechos oscuros y misteriosos. 

Entre los detectives presentes en la ex posición, se encontraban investi

gadores privados, pol icías, detectives aficionados, que por su profesión o 
porque han sido víctimas de algu na agresión, se ven envueltos en la investigac ión de un mis

terio. El pri mer detective li terario de la hi storia fue un a fi cionado, Arsime Lupin ; en cambio 

Hércules Poirot primero fue pol icía y después investigador privado. Asimismo los visitan

tes pudieron aprox imarse a esc larecer la relación entre estos personajes, detecti ves de fic

c ión y sus creadores. 
Para lelamente a la exposición, las bibliotecas de I' Hospitalet dedicaron la edición de este 

afi o delmaratón de cuentos a este género literario, presentado un programa especial de acti

vidades dirigidas a todos los púb li cos. 
Esta exposic ión, producida por el Servicio de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona, 

fue comisionada por Jordi Canal, director de la Biblioteca La Babi la y especiali sta en nove

la negra. 

La documentación de la exposic ión fo rma parte del fo ndo espec ia l de género negro y 

po liciaco de esta biblioteca, que se ha con
vertido, s in duda, en un centro de referencia 

para los amantes de este género. 
Desde mayo la muestra estará itinerando 

por otras bib li otecas de la Red de la Dipu

tación de Barce lona. ~ 

Biblioteca de La Bóbila 
Plaga de la Bóbila, 1 
08906 Hospitalet de Llobregat - Barcelona 
.. 934807438 
~934 387 667 
6Db.hospitalet.lb@diba.es 

Premios a los Libros Infantiles y 
Juveniles Mejor Editados en 2005 

El Mini sterio de Cul tura, a través de la 

Direcc ión General del Libro, Archi vos y 
Bibliotecas, ha concedido los Premios a los 

Libros Mejor Editados en el afio 2005. 
En la categoría de Libros In fanti les y 

Ju veniles: 
Primer premi o: A la sO/llbra del olivo , de 
Habida Favret y Magdele ine Lerasle. 
Editado por Kókinos. 

Segundo premio: Los cisnes salvajes , La 
princesa y el guisante y El patito feo, de 
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Hans Christian Andersen contados por 

Gustavo Martín Garzo . Editado por Edi

ciones SM. 
Tercer premio: Celestino Tarambana, de 

Mm·i sa Núñez Álvarez. Ed itado por 

OQO. 
Podé is consultar más información en la 

página web del Min isterio de Cultura ~ 

Q http://www.mcu.es/gabipren/notas/2006/junio 
/cul_07 _PremiosJibros_mejor_editados.pdf 
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Inaugurada la BPM Emilio L1edó lñigo 
en Salteras (Sevilla) 

El municipio sev il lano de Salteras (5.300 

habi tantes) ti ene desde el pasado 2 1 de abril 

una nueva insta lac ión de la que sentirse 

orgull oso. Se trata de la Biblioteca Púb lica 

Munici pal que ha inaugurado con el nombre 
del fil ósofo, académico de la lengua y 

amigo de EDUCACIÓN y BIBLIOTECA, Emilio 

Ll edó íñ igo. Un centro de 500 metros cua

drados que cuenta con un fondo actua l de 

6.900 ejemplares de todo tipo de sopOltes 

(l ibros, vídeos .. . ) y que ha sustituido a la 

anterior estancia de 80 metros cuadrados 
que en La Casa de Cultura de la loca li dad 

hacía la veces de unidad bibl iotecaria. 
Salteras es el pueb lo donde Lledó vivió 

sus primeros seis aiios y de donde procede 

su famil ia, por eso este reconocimiento fue 

emocionante para el fil ósofo que en sus pro

pias palabras se define como un " biblioteca-

rio apas ionado" que se sintió orgulloso por 

lo que esto hubiera signi ficado para sus 

padres. 

La nueva bibli oteca, que ha costado 

450.000 euros y ha sido cofi nanciada por la 
Junta de Andalucía, la Diputación y el 

Ayuntamiento, tiene dos plantas en las que 

están repartidas la sala de lectura, e l área 

in fa ntil, la zona de ordenadores, las sa las de 

reun iones y aud iov isuales, entre otras 

dependencias, como el archi vo histórico que 

se abrirá el próx imo mio. te. 

BPM Emilio Lledó iñigo 
el Nuestro Padre Jesús Nazareno, s/N 
41909 Salteras - Sevilla 
.. 955707373 
sDinfo@bibliotecadesalteras.com 
Q http://www.bibliotecadesalteras.com 

"¡Yo también cuento!", actividad de la 
Biblioteca Municipal de Ermua 

La Bibl ioteca Municipa l de Ermua ha 

logrado un gran éx ito durante la realizac ión 

de la acti vi dad " ¡Yo también cuento!", en la 
que por primera vez en la hi storia de l muni

cipio se ha convocado a vecinas de Ermua, 
originarias de 9 pa íses di stintos, en d ife ren

tes sesiones, con el fin de dar a conocer su 

cul tura de origen y compartir con nitios y 

niñas locales sus tradic iones, cuentos y 

música. 

Esta acción ha s ido un espac io de 
encuentro, convive nc ia y refl ej o de la 

mayoría de las culturas que cohabitan en 
di cho pueblo y ha dado voz a las vecinas 
desde la biblioteca. 

Argentina, Ecuador, Marruecos, POItu

gal, Brasil , Colombia, Serbia, Cuba, Ma lí .. . 

son los lugares de procedencia de estas nue
vas ermuarras y el maté, los fados, la 
capoeira, la sa lsa, e l carnava l ... a lgunos de 

los aspectos más caracterí sticos de su cul tu
ra que intentaron trasmitir a los largo de las 
di stintas sesiones de encuentro y cuentos 
realizadas en la biblioteca . 

Un total de 24 vec inas de 9 pa ises distin
tos y 175 niños y niñas han part icipado en 

las 7 ses iones en las que se ha distribu ido 
esta actividad multicul tura l. El 

Biblioteca Municipal de Ermua 
el Golenkale, sI n 
48260 Ermua 
.. 943179212 
sDbiblioteca@udalermua.net 

73 

TRAZOS 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 154, 2006 



TRAZOS 

EDUCACiÓN Y BIBLlOTECA-154, 2006 

Edelvives presenta el Proyecto Nubaris 

El pasado mes de mayo, en el centro de 

convenc iones Mapfre Vida de Madrid, la 

Edito ria l Edelvives presentó el Proyecto 

Nubari s, un nuevo método de Educac ión 
Infantil que promueve e l desarroll o de todas 

las capacidades y posibi lita el desa rroll o 
creativo. 

La prese ntac ión tuvo dos partes : 

Pedro y Paulo de Teatro Urgente, presen

taron a N uba, Mol i y Ari s, protagon istas 

de los mate ri ales para 3, 4 Y 5 aiios y 

mascotas de la clase, pues las aul as que 

trabajen co n este materia l contarán con la 
ma rioneta protagonista como recurso 

didáctico. 

Presentación multimedia por pa rte de las 

autoras de todos los materi ales que com

ponen e l método. 

Según la promoc ión rea lizada por el 

grupo editori a l, el Proyecto Nubaris es: 
Innovador. Muestra nuevos caminos que 

pretenden despelta r y fomenta r la curi o
sidad necesa ria para activar las capacida
des cogniti vas. 

Integrador. Favorece la convive ncia pro

moviendo el respeto y e l compromiso 

con e l plu ral ismo y la cul tura soli daria. 

Imagi nativo . Ap uesta por la fantasía y la 
creatividad como e lementos de motiva

ción. 
El método incorpora di stintos materi ales 

según destinatarios: 

El materia l del alumno es Nubaris infor

ma, rev ista de info rmación a la famili a y 

un boletín de eva luación trimestral. 

El material para el docente incluye InlCl

ginA RTE, programa de desarro llo de 

hab ilidades del pensam iento a través del 
arte. 

El materi al para el aula, co ntiene entre 

otras muchas cosas, las lám inas para 

pode r trabajar lmaginARTE, así como un 

programa de lectura. ~ 

Edelvives 
GI Xaudaró, 25 
28034 Madrid 
~913 344 890 
Q http://www.grupoeditorialluisvives.com 

Nueva publicación del Servicio del 
Libro y Bibliotecas del Gobierno de 
Aragón: Refranero Apócrifo Iluminado 

Acaba de publicarse el segundo tí tu lo de Servicio del Libro y Bibliotecas del Gobier-

la colecc ión "Mil de a pi e" editado por e l no de Aragón. Se trata del Reji-anero Apó
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c/"lfo lIl/mil/ado: I/l/evos dichos y d¡reles 

recogidos por las lierras de A ragón y es 
fruto de una iniciati va que aúna los esfuer
zos de ocho autores pa rticipantes, mil tres
cientos esco lares, se is bibliotecas y vein ti

cuatro centros de enseñanza de Aragón. 
Con la edición de este libro colectivo 

(cuya idea y di seño ha corrido a cargo de 

Pantal ia), el Serv icio del Libro y Bibli otecas 
de l Gobierno de Aragón ce lebró el Día 
Intern aciona l de Libro Infantil haciendo 

coincid ir esta celebrada fi esta con la presen

tación de dicho materia l. ~ 

Pantalia S.G. 
GI Mayor, 34, 1-Bajo 
50190 Garrapinillos - Zaragoza 
~976 780 390 



Recopilación de 
Ramón Salaberria 
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Debate en las Cortes de 
Castilla-La Mancha 

Debate y votación de la Proposición no 
de Ley 06/050 1-0257, presentada por el 
Grupo Parlamentario Sociali sta, relati va a la 
negociación ante la Unión Eu ropea de la 
exención del pago de un canon por présta
mos en las bibliotecas de uso público espa
ñolas. El Pleno se ll evó a cabo el 6 de abril 
de 2006. 

Antonio Marco Martínez (PSOE): 
Señor Presidente, señorías. Hoy traemos a 
esta Cámara un asunto de cierta importan
cia, de mucha importancia diría yo. En un 
país en el que se lee escasa e insufi ciente
mente puede ocurrir que por imposición de 
una normativa europea se haya de cobrar un 
canon a los lectores que utilicen libros de 
bibliotecas públicas en préstamo. Tal vez a 
algunas de sus señorías le resulte chocante, 
tal vez una broma de mal gusto, pero les 
aseguro que no es una broma, es una cues

tión muy seria, y como tal se la han tomado 
centenares de bibl iotecarios y bi bliotecarias, 
cientos de escri tores y mi les de ciudadanos 
que han reacc ionado contra ella . 

( ... ) Es cierto, como decía, que en los últi
mos años el panorama ha evolucionado 
favo rablemente y de manera muy especial 
en Castilla-La Mancha, en donde podemos 
afinnar con todo orgullo que estamos muy 
por encima de la media española en cual
quiera de los parámetros que consideremos. 
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No qui ero cansarles pero les diré que mien
tras en Espaí\a en el año 2003 los li bros 
adquiridos por cada 1.000 habi tantes son 67, 
en Casti lla-La Mancha son 143. Ya les he 
di cho que en Finlandia eran 500; que los 
préstamos por habitante en España son 0,77 
y en Casti ll a-La Mancha es 1,23, claro que 
la Unión Europea es 4,93; que el gasto anual 
en 2003 en España, el gasto total en biblio
tecas públicas es 6,36 euros, en Casti ll a-La 
Mancha es 10,06, en Europa es 13,35, etcé
tera. Y estamos todavía muy alejados de los 
países del norte y centro de Europa. Y en 
estas condiciones sería francamente lesivo 
para nuestras bibliotecas públ icas y para la 
necesaria ampliación del nive l de lectura de 
nuestros ciudadanos el que o bien ellos 
tuvieran que pagar por cada préstamo o fue
ran las admini straciones y las propias 
bibliotecas las que tuvieran que detraer 
importantes cantidades, de su siempre esca
sos presupuestos, para pagar los presuntos 
derechos de autor que, por cierto, ya pagan 
al adquirir el libro. 

Este canon difi cultaría la adqu isic ión de 
nuevos ejemplares, la realizac ión de activi
dades de animación a la lectura, etcétera . Y 
doy por supuesto que no será el ciudadano 
el que pague directamente el canon, serán 
-al menos estoy convencido y ésta es la 
po lí t ica con toda seguridad de nuestra 
Región- no es el ciudadano el que irá con el 
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euro o 0,50 euros a hacer el préstamo, sera 
la adm inistración pública. Pero dado que los 
presupuestos siempre serán escasos, eso 
habra que detraerlo de la adquisición de 
libros, por eso digo que este canon, aunque 

lo pague la admini stración y no directamen
te el ciudadano, en realidad lo paga el ciu
dadano con sus impuestos, es les ivo para 
nuestra política. Y en nuestro caso, clara
mente, dificultaría la rea lización de nuestro 
ambicioso plan de lectura cuyo relanza

miento hicimos coincidir con la celebración 
del IV Centenario de la publicación de nues

tra obra magna El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de La Mancha. Y esta es, sin duda, 
la razón más poderosa, y lo es mucho, para 
aprobar nuestra Propuesta de Resolución tal 
como viene en la documentación del Pleno. 
Pero podemos hacer a lguna consideración 
más que merezca la pena. 

( ... ) Las bib liotecas y las administracio
nes gastan mucho dinero que revierte en 
beneficio de los autores. Así que es eviden

te que no hay coli sión entre los derechos de 
los autores y la existencia de bibliotecas. 
Las bibli otecas ayudan a los ciudadanos 

"Tal vez a algunas de sus señorías le 
resulte chocante, tal vez una broma de 

mal gusto, pero les aseguro que no es 
una broma, es una cuestión muy seria, y 

como tal se la han tomado centenares de 

bibliotecarios y bibliotecarias, cientos de 
escritores y miles de ciudadanos que han 
reaccionado contra ella. " (Antonio Marco, 

PSOE) 

pero también favorecen a los autores. A esta 
labor, a favor de la lectura y, en consecuen
cia, en beneficio de los autores que hacen 
las bibl iotecas públicas, deberían añad irse 
las cuantiosas y numerosas apOllac iones 
que el Estado hace en ayudas a la creación 
literaria, en ayudas a la ed ición, en premios, 
en ferias de libros, etcétera. ¿Cuánto supone 
este dinero? Y con estas cifras en la mano y 
con el conocimiento de la situación exacta 
de nuestras bibliotecas, de las bibliotecas en 
España, ¿se puede segu ir exigiendo el d ine-

Servicio a Bibliotecas y Centros Docentes 

el La Granja, sin 
02435 Socavas (AB) 
Tfno y fax: 967 42 05 80 
con ta cto@soco-med ia.col11 

Tienda on-line de material multimedia . 
, 

WWw.soco-media_com 

Catálogo actualizado con más de 500.000 
• 

MUSICA registros de títulos publicados en España y el 
extranjero 

Educativos y culturales. Ordenados por materias , 
CD-ROM editoria les, edades ... Posibilidad de importar 

el registro ISBD 

CINE y DOCUMENTALES 
Todo el ci ne y los documentales ex istentes en el 
mercado español 

Sol icite a Socomedia cuanta in fonnac ión necesite relativa a novedades, precios, condiciones de venta ... 
le atenderemos a la mayor brevedad posible. Visite nuestra web, donde encontrará un amplio catálogo 

que le ayudará a componer su co lección. 
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Bruja 

Doil n I· ,\Z 
de Antonio Robles Soler Sólo en bibliotecas 

Premio del Comité Pro Naciones Unidas 1958 

ro, el canon, por palte de las sociedades ges

toras de derechos de autor? Pero hoy, des

graciadamente, se va ex tendiendo un vene

no ponzoiioso que todo lo reduce o in tenta 

reducirlo a dinero. Es este neoliberali smo 

fero z que todo lo vende y todo lo compra, 

que sangra una y otra vez a las perso nas que 
han de pasar la mayor parte de su vida tTa

bajando, e l trabajo también se compra y se 

vende, claro, para pagar a precios enormes 
bienes tal es como la vivienda, la a limenta

ción, la ropa y también la cul tu ra, el conoci

mi ento, e l dis frute artístico. Es decir, se 

mercantilizan también los bienes cul turales, 
y esto no ha hecho más que empezar, cl aro 

está. Pensemos por un momento, aunque no 

podamos pro fu ndi zar en este momento, en 
el uso todavía inc ipi ente de las nuevas tec

nologías en las bibliotecas públicas, el acce

so vía Internet a todos los medios cultura les, 

eso tamb ién se gravará. Aunque pa rezcamos 

quij otes - ni ngún lugar mejor que nuestra 
Reg ión para e ll o-- debemos afrontar esta 
empresa difi cil , para a lgunos imposible, 

fre nte a la poderosa bu rocrac ia europea y la 
insac iable voracidad de las gestoras de dere

chos de autor. Pero creemos que todavía hay 

suficiente margen para que el Gobierno de 
España consiga deja r exentas a las bibliote

cas púb li cas de este pago ominoso. Esto es 
s implemente lo que pretendemos con esta 
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Proposición que estoy seguro que e l Grupo 

Popular com prenderá y apoyará. 

María del Carmen Plaza Castro 
(PP): ( ... ) Seiiorias, comp rometer a la socie

dad con la lectura es tarea de todos y ésta no 

va a ser fác i I s i además se le pone trabas a la 

hora de tener que paga r por obtener un lib ro 
de las bibli otecas mu ni cipa les. Entendemos, 

desde mi Grupo, que las bibliotecas públi

cas son los lugares donde el li bro se o frece 

a múltipl es lectores, lectores que desean 

adquirir conocimientos a través de los libros 

por los que ya se ha pagado en su adqui si

c ión y cuyo fin últ imo es ser leído. El obje

to mercancía-l ibro ya está pagado en e l 
momento en que el autor rea liza el contrato 

de edic ión, el di stribuidor lo distribuye y e l 

librero lo vende. A partir de ese momento 

todos los li bros sin excepción merecen ser 

leídos, unos más y otros menos, pero todos 

ha n de ser defendidos y es ahí cuando se 
consigue su auténtica vida, la de obtener el 

mayo r número de lectores. Las graves defi

ciencias que han venido detectando las 
bibl iotecas escolares en España hic ieron que 

ed itores, autores, libreros, di stri buidores, 

presentaran un man i fi esto en dic iembre del 
pasado afio en el que so l ic itaban de la 

Adm inistración nac ional y de las autonómi
cas el compromiso de " Folj ar la habilidad 
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de la lectura en los c iudadanos del mañana, 

siendo ésta una responsabilidad compartida 

con las fa mili as y del sistema educati vo. Es 

en la escuela donde los más jóvenes van a 

tener que fOlj ar su habilidad lectora y los 

que salgan de ella sin haber tenido un domi

nio de la lectura arrastrarán esta defi ciencia 
a lo largo de su vida. Queremos escuelas 

- decía y nosotros compartimos además

que preparen a los c iudadanos delmal1ana a 

través de la lectura, en donde aprendan a 
leer los textos de todo tipo literarios, ci entí

fi cos y técnicos; en donde la lectura en voz 
alta prepare a los a lumnos para tomar la 

palabra como c iudadanos; en donde, en 
definiti va, en sus bibliotecas se encuentren 

los e lementos básicos y puedan tomar con

tacto con los libros". Decía Federico García 

Lorca, en la inaugurac ión de la biblioteca de 

Fuentevaqueros, que: "S i yo tuviera hambre 

y estuviera desva lido no pediría pan en la 

cal le, pediría medio pan y un libro, pues está 

bien que todos los hombres coman, pero 
está tamb ién mejor que todos los hombres 

sepan". 

Estamos, sellorías, desde mi Grupo total

mente de ac uerdo en pedir la exención de l 

pago por los préstamos de los libros en las 

bibliotecas ¿Cómo no vamos a estarlo? Pero 

nos llama poderosamente la atención que en 

esta Propuesta de Resolución ustedes reco
nozcan que no estamos dentro de los pará

metros de la media de la Unión Europea. 

Menos mal, porque recuerdo que hace pocas 

fechas a lguno de mi s compal1eros les decían 

que éramos de los úl timos de las diez últi

mas Comunidades Autónomas en el tema de 

la lectura y ustedes enseguida nos ca lifica

ron de que todo lo ve íamos negro, de que 
éramos muy pesimistas, y no es cierto, se l1o

rías . Un artícul o de prensa di ce: " Pese a l 

Ouijo/e, en Castill a- La Mancha se lee 

poco". Castill a- La Ma ncha se encuentra 

entre las di ez Comunidades Autónomas que 

muestran hábitos ele lectura inferiores a la 

media naciona l, s iete Comunidades Autóno
mas manti enen porcentajes superiores. Los 

datos son del barómetro de hábitos de lectu
ra . Sel10ría -{;omo decía- como siempre, 
nos acusaron de verl o todo negro, que los 

datos no eran exactos y mire, los datos no 

bastan, ni con se r de las regiones que más 
bibliotecas se ti enen, no basta con hacer un 

plan de lectura, an unc iarl o a bombo y plati
llo y hacer luego de ese plan de lectura el 

80 

que no llegue a todos los rincones de nues

tra Región. Hay que implicarse más, buscar 

los medios y las maneras, la financiación, 

para que desde las bibliotecas escolares, 
desde todas las bibliotecas municipales se 

llegue a los niños, a esos futuros c iudadanos 

del mañana y que se les haga agradable la 
lectura . Cada 3110 que pierde un nil10 en su 

iniciación a la lectura es un ti empo perd ido 

en su formación y por eso hay que hacer 

todo lo posible para que ese plan tan anun

c iado por ustedes y del que se sienten tan 

orgullosos llegue a todos los rincones de 

Castilla-La Mancha en el tiempo más breve. 
Mire, otro dato alarmante, a mi entender, no 

de Castilla-La Mancha sino de nuestra situa

ción en España. Y es el que reflej a el estu

dio sobre las bibliotecas escolares 2005, ela

borado por la Fundación Germán Sánchez 

Ru ipérez, y es que la escasez de libros y 

fondos bibliográficos, la carencia de equipa
miento tecnológico, la fa lta de personal di s

ponibl e que atienda estos centros o las esca
sas visitas que hacen los alumnos y los pro

fesores a las bibliotecas escolares sitúan a 

España en la co la de los pa íses europeos en 

e l uso de dotación de estas bib li otecas. 

"Aunque parezcamos quijotes -ningún 

lugar mejor que nuestra Región para ello

debemos afrontar esta empresa difícil, 

para algunos imposible, frente a la 

poderosa burocracia europea y la 

insaciable voracidad de las gestoras de 

derechos de autor." (Antonio Marco, 

PSOE) 

( ... ) y pa ra ir terminando, señoría, aun

que sé que no es muy usual , y confiando en 

la buena predi sposición que le hemos mani

festado a su Propuesta de Resoluc ión, le 
pediría que admitiera un punto más al1adido 

a su Propuesta de Resolución, espero que 
me la acepte. Sería que en caso de que no se 

llegase a conseguir la exención del pago por 
préstamo de los libros a través de la gestión 

del Gobierno de España, ni tampoco la 
moratoria de los 25 años so li citados, el 

Gobierno de Castilla-La Mancha asumirá el 
costo con e l fin de no gravar a los usuarios 

de las bibliotecas castell ano-manchegas. Me 
doy por enterada de su intervención que eso 
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Agotado 

Sólo en bibliotecas 

Gaya: cinco estudios / José CQf!lón A.nor .•. [d 

Zaragoza : Institución IIFernando el Católico", 1978 

era más o menos lo que usted insinuaba satisfacen, ta l vez la Consejera pueda ir más 
antes con lo cual creo que vamos a estar de all á en su compromiso pero tengo la absolu-
acuerdo. En tal caso cuente con que vamos ta confianza y mi Grupo tiene la absoluta 
a aprobar su moc ión. En caso de que no confia nza en que no será el ciudadano el que 
estuviéramos de acuerdo y que no fuera así irá con el dinero a la bi blioteca, lo pagará la 
nos encontraríamos en la desagradable ad mi nistrac ión, pero eso naturalmente 
situación de abstenernos a la vista de su supondrá detraer fo ndos para la adqui sición 
intransigencia y a pesar de nuestra buena de li bros y ése es e l perju icio. 
predisposición al intentar mejorar esta Pro-
posición no de Ley. 

Antonio Marco Martinez (PSOE): 
Pues me alegra mucho y es una enorme 
sati sfacción de que en lo fundamental, 
desde luego, estamos de acuerdo, como no 
puede ser de otra forma. Con mucha fre
cuencia en esta Cámara en los asuntos rea l
mente importantes, y qué duda cabe de que 
éste lo es, hay acuerdo de los dos Gru pos y 
eso, como digo, es muy sa ludab le. ( ... ) Yo 
tengo la absoluta confianza, es obv io y 
como las cosas obvias no hay por qué plas
marl as en un escrito, por eso es por lo que 
digo que no puedo aceptar su propuesta 
coincidiendo básicamente en lo fundamen
tal y seguro que usted tiene la misma con
fi anza porque tendrá que reconocer, aunque 
su labor sea hacer alguna crítica, que en este 
sentido las cosas van bien. El plan de lectu
ra es un plan ambicioso y que las bi bli otecas 
se extienden en red por toda la Región. De 
todas fo rmas, yo no sé si mis pa labras no le 

"Hay que implicarse más, buscar los 

medios y las maneras, la financiación, 

para que desde las bibliotecas escolares, 

desde todas las bibliotecas municipales 

se llegue a los niños, a esos futuros 

ciudadanos del mañana y que se les 

haga agradable la lectura. Cada año que 

pierde un niño en su iniciación a la lectura 

es un tiempo perdido en su formación" 

(María del Carmen Plaza, PP) 

( ... ) Tengo, si me permiten la inmodestia, 
una pequeña experiencia personal, yo tam
bién soy autor de un libro de consul ta, y la 
verdad es un libro que está prácticamente en 
todos los centros de Secundaria de España, 
en muchos departamentos de Uni versidad. 
y yo cuando veo que allí está este libro 
todavía, publicado hace veinte años, me doy 
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Agotado 

por sati sfecho, no me imagino al alumno 
que va a consu ltarlo pagando por la consul
ta, no me cabe en la cabeza. Primero tengo 
una satisfacción de que esté allí guardado, 
me reportó poco dinero por supuesto. Pero 
claro, estos argumentos, estoy convencido 
que no hacen mella entre los mercaderes, 
esto no les iba a los mercaderes, por eso he 
intentado mostrarles la neces idad de matar 
la gallina de los huevos de oro. Los autores 
y editores nunca han vendido tantos libros y 
oja lá nunca haya menos bibliotecas como 
ahora, pero si se empeñan en cobrar el 
dichoso canon venderán menos y ganarán 
menos dinero, se lo aseguro. Y por eso es 
más intel igente, más que demandar impúdi 
camente el canon, seria por su parte más 
inteligente demandar un incremento del 
gasto público en bibl iotecas hasta equ ipar
nos con nuestros socios de la Unión Euro
pea, elevaríamos el nivel lector de la socie-

Xl1 

<. ",,,. Dr. en. ... 

• 
,... ••• ,» , • 

" 

Sólo en bibliotecas 

es, y habrá que cumplirla, y si no se consi
gue anu larla habrá que tomar alguna medi

da. Usted dice, por otra parte, que las cosas 
van bien para Castilla-La Mancha. Mire, 
lamentándolo mucho, las cosas en cuestión 
de lectura para Castilla-La Mancha no van 

bien, se están hac iendo muchas cosas, y se 
les reconoce, pero no van bien, y la prueba 
está en que está entre las 10 Autonomias de 
España que menos se lee, luego en algo 
estamos fallando , estamos fallando en que 
no se ponen los medios, no por hacer 
muchas bibliotecas la gente lee más. Yo 
creo que lo que hay que hacer es motivar a 
los alumnos, motivar a los niños en las 
escuelas, crear un profesorado profesional 
que esté atendiendo a esos niños y les incul
que la lectura desde pequeños. 

Consejera de Cultura (Blanca 
Calvo Alonso-Cortés): Me gusta 

dad, seríamos todos más felices , venderían mucho que mi estreno como Consejera en 
ellos más libros y, además, ganarían más esta Tribuna sea para un tema que para mí 
dinero. es tan importante y que ha tenido los últi-

mos años de mi actividad profesional , por
María del Carmen Plaza Castro que he sido Directora de la Biblioteca 
(PP): Yo lamento mucho que no acepte mi Pública de Guadalajara y soy Directora de 
propuesta, en este caso mi Grupo lamentán- la Biblioteca Pública de Guadalaja ra en 
dolo mucho se va a abstener, pero dice usted servicios especiales como Consejera de 
que no se imagina a los usuarios llegando a Cultura, pero me sigo sintiendo biblioteca-
la biblioteca con un euro, yo tampoco, es na y es lo que siempre he sido y siempre 
más, no lo deseo, pero la directiva es la que sere. 
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Dürrenmatt, Fiedrich. Albert Einstein 
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( ... ) Tenemos un enorme desfase en cuan
to a los sistemas bibliotecarios europeos. 
Por eso es especialmente agresiva una 
Directiva como la 92/1 00, que nació en paí 

ses con fuertes tradiciones bibliotecarias y 
se ha ap licado en países con fuertes tradi
ciones bibliotecarias y altos niveles de lec
tura, pero que en nuestro país hundiría este 
resurgir bibl iotecario que venimos teniendo 
desde hace unas cuantas décadas. Ya se ha 
citado que ese cálculo que puede suponer la 
imposición del canon por préstamo es del 
56% de lo que ahora se invierte para com
prar libros, más de la mitad de lo que ahora 
se invierte para comprar libros debería ir 
dedicado al canon del préstamo. ( ... ) ¿Y qué 
dicen los autores cuando se trata de este 
tema? Porque muchas veces se habla por 
parte de los autores, es una directiva que 
dice que los autores deben cobrar un canon 
por cada préstamo de biblioteca. ¿Qué dicen 
ellos? ¿Qué dicen los autores españoles? En 
España, más de 400 autores han firmado un 
manifiesto en el que dicen que ellos no quie
ren cobrar por el préstamo de sus libros en 
bibliotecas, que están orgu llosos de que sus 
libros se presten en las bibliotecas y que no 
quieren que se cobre. Entre ellos están 
Miguel Delibes, Josefina Aldecoa, otro Pre
mio Nobe l, José Saramago, Almudena 
Grandes, Emilio Lledó, Juan Marsé, Miret 
Magdalena, Luis Mateo Díez y un larguísi-
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mo etcétera, hasta más de 400; sin embargo, 
no hay ninguna li sta paralela de autores que 
hayan dicho públicamente que sí que quie
ren que se cobre por los préstamos de sus 
libros en bibliotecas. So lamente hay alguna 
voz oral de algún autor que curiosamente 
tiene mucho que ver con esas gestoras de 
derechos de autor, que tienen llllOS grandes 
beneficios, para dar un dato que no se ha 
dado, uno más de tantos como se ha dicho 
hoy, CEDRO, una de las gestoras de dere
cho de autor, la que gestionaría los derechos 
si se establecieran por el préstamo, por otro 
tipo de derecho di stinto, e l de reprografia, 
tuvo en el año 2004 16, 19 millones de 
euros, sólo los derechos reprográficos por 
hacer fotocopias en los establecimientos 
públicos, 16, 19 millones de euros son cas i 
3.000 millones de pesetas, imaginen los 
beneficios que podría tener esa gestora si se 

"Estamos fallando en que no se ponen 

los medios, no por hacer muchas 

bibliotecas la gente lee más. Yo creo que 

lo que hay que hacer es motivar a los 

alumnos, crear un profesorado 

profesional que esté atendiendo a esos 

niños y les inculque la lectura desde 

pequeños. " (María del Carmen Plaza, PP) 
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aplicara el canon del préstamo, y eso no iría 
a los autores, iría un porcentaje más bien 
pequeño. Los autores saben que las bibliote
cas son sus principales aliados, porque son 
quienes garantizan sus derechos. Cuando 
hablamos de derechos de autor no se puede 
simplificar la cosa diciendo que los autores 
sólo tienen derecho a cobrar por la venta o 
el alquiler de libros. Los autores tienen 
muchísimos más derechos que los económi
cos, y mucho más importantes. 

( ... ) El sector público de Castilla-La 
Mancha, el Gobierno al que represento, va a 
seguir invirtiendo cantidades muy impor
tantes, como viene haciendo, en la compra 
de materiales bibliotecarios, compatibili
zando así un derecho legítimo, el de los 
autores, un derecho indiscutible, con el 
derecho público, fundamental , de acceso a 
la cultura. Pero para que las cantidades 
invertidas, que cada vez serán más en este 
concepto, consigan el legítimo objetivo de 
tener un sistema bibliotecario similar al que 
tienen en otros países europeos, no podemos 
sufrir esa carga que supondría el canon, y 
eso lo saben todos esos firmantes que ya se 
han citado, que presentaron ante el Defensor 
del Pueblo y el Defensor del Menor más de 
237.000 personas en su manifestación de 
que no querían que se cobrara por el présta
mo en bibliotecas. Yo querría que el Grupo 
Popular - y le lanzo esa propuesta a su por
tavoz- estando en lo sustancial de acuerdo 
con todo lo que se ha dicho hoy aquí, estan
do el Grupo Popular - por sus manifestacio
nes así se ve- de acuerdo con la propuesta 
que plantea el Grupo Socialista y estando 
profundamente de acuerdo en casi todo, le 
pediría que revisara su propuesta, porque en 
realidad el Gobierno del país, la Ministra de 
Cultura ya ha hecho manifestaciones públi
cas en muchas ocasiones, diciendo que si no 
hay más remedio -en ese mismo sentido que 
ha pedido la portavoz del Grupo Popular, y 
las hemerotecas lo tienen recogido, yo tengo 
recortes en ese sentido, que se los puedo 
pasar- la Ministra de Cultura ha dicho que 
si hubiera que incluir de alguna manera la 
Directiva, por imposición legal europea, si 
no hubiera forma de acceder a lo que hoy 
proponemos, a evitar la Directiva, o por lo 
menos a proponer una moratoria, si hubiera 
que imponer la Directiva necesariamente 
ella ha dicho que lo pagaría el Estado, se ha 
comprometido públicamente, de manera 
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que eso ya está más o menos conseguido. 
Entonces yo, en aras de la unidad, en aras de 
hacer una votación unánime, por el tema 
que nos ocupa que nos preocupa a todos, le 
pido que dé por incorporada, porque así es, 
esa puntualización suya y pido al Grupo 
Popular que vote a favor. Les agradeceré 
mucho como bibliotecaria y como Conseje
ra de Cultura que así sea. Creo que todos 
saldremos ganando, los índices de lectura de 
nuestro país y los ciudadanos de Castilla-La 
Mancha y las bibliotecas, que son las herra
mientas -como decía antes- para cumplir 
una democracia, para extender el saber entre 
todos los ciudadanos. 

Presidente de las Cortes: Muchas 
gracias, señora Consejera. A continuación 
vamos a proceder a la votación de la Propo
sición no de Ley. Diputados y diputadas que 
votan a favor. (Pausa.) Diputados y diputa
das que votan en contra. (Pausa.) Diputados 
y diputadas que se abstienen. (Pausa.) El 
resultado de la votación es el siguiente: 
Diputadas y diputados presentes: 43; votos a 
favor: 27; votos en contra: O; abstenciones: 
16. Queda por tanto, aprobada la Proposi
ción no de Ley número 257, relativa a la 
negociación ante la Unión Europea de la 
exención del pago de un canon por présta
mos en las bibliotecas de uso público espa
ñolas . ~ 

Resolución 

Las Cortes de Castilla-La Mancha instan 
al Gobierno de España a que negocie ante la 
Unión Europea la exención del pago de un 
canon por préstamos en las bibliotecas de 
uso público españolas hasta tanto no se 
alcancen los parámetros de la media de la 
Unión en cuanto a infraestructuras y núme
ro de bibliotecas así como en cuanto a fon
dos documentales e índices de lectura de los 
ciudadanos. 

Instan al Gobierno Regional para que 
haga cuantas gestiones estén a su alcance 
ante el Gobierno de España y ante la propia 
Unión Europea para conseguir la exención 
del citado pago por canon en las bibliotecas 
públicas o una moratoria durante 25 años. 

Ilustraciones de Andoni Calderón (Plataforma 
contra el préstamo de pago en bibliotecas) 
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Proposiciones no de 
Ley en parlamentos 
autonómicos 

A principios de este año, en dos comunidades autónomas se 
han presentado sendas proposiciones no de ley reclamando al 
Gobierno de España la exención del canon por préstamos en las 
bibliotecas. 

Ramón Cardona, diputado del Grupo Parlamentario Esquerra 
Unida-Els Verds-E.valenciana: Entesa, registró una Proposición 
no de Ley en las Cortes Valencianas el pasado 9 de febrero. 

En la Asamblea de Madrid lo hizo el diputado Eduardo Cuenca, 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, días antes, el 31 de 
enero. 

El debate y votación de ambas proposiciones todavía no se ha 
realizado. 

En los dos casos, así como en la moción de Valle del Baztán 
(Navarra), que en estas páginas se cita, el texto presentado fue el 
que se da a continuación. 

Las bibliotecas públicas, y muy especial
mente las bibliotecas municipales, son la 
primera célula de desarrollo de las políticas 
culturales. Las bibliotecas, archivos y heme
rotecas de titularidad pública ejercen una 
labor fundamental en el desarrollo y mante
nimiento de una sociedad democrática, y 
faci litan el acceso a un amplio abanico de 
ideas y opiniones. Asimismo, las bibliotecas 
públicas fomentan la lectura, sobre todo 
entre la población infantil y juvenil, garanti
zando el justo equilibrio entre los intereses 
de los titulares y los de la sociedad, ya que 
ésta progresa y se desarrolla mediante la 
promoción de la investigación y la facilidad 
de acceso a las creaciones intelectuales. 

Una de las actividades básicas de las 
bibliotecas es el préstamo de libros y, para 

que sea efectivamente un servIcIo para 
todos, según las recomendaciones de la 
UNESCO y la Federación Internacional de 

Asociaciones de Bibliotecarios (lFLA), ha 
de ser gratuito y libre de cualquier canon o 

gravamen. 
No obstante, por un mal entendido desa

rrollo del derecho de propiedad intelectual, 
más conocido como derechos de autor, las 
sociedades de gestión de estos derechos 
reclaman, basándose en una directiva de la 
Unión Europea, el pago de un canon por el 
ejercicio del préstamo de libros . Si este 
canon llega a imponerse en la práctica 
bibliotecaria, dados los pocos recursos que a 
esta actividad cultural suelen dedicarse, los 
presupuestos de las bibliotecas se verían 
notablemente mermados, lo que tendría 

85 EDUCACiÓN Y BIBUOTECA - 154, 2006 



PROPOSICIONES (HONESTAS) Y MOCIONES CONTRA EL CANON POR PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 154, 2006 

muy malas consecuencias para el servicio 
bibliotecari o. 

Por todo esto, se hace necesari o mantener 
el actual límite de préstamo que contempla 
la vigente Ley de Propiedad Intelectual en 
su artículo 37. 1 como respuesta efi ciente a 
una política de promoción cultural que ade
más está en consonancia con el marco legal 
creado por la Directiva 92/1 DO/CEE sobre 
venta, alqui ler y préstamo, donde se establ e
ce en su artículo 5 la pos ibilidad de que cada 
Estado miembro determine libremente la 
remuneración por el préstamo de obras en 
función de sus políti cas de promoción cultu
ral, otorgándoles la potestad de ex imir a 

determinados establecimientos de di cho 
pago, incidiendo en la importancia de los 
servicios de préstamo que ofrecen las insti
tuciones públicas. 

Por estos moti vos, y ante la pos ibilidad 
de que el préstamo público en bibliotecas 

quede suj eto al pago de una compensación 
económica, los representantes públicos esta
mos obligados a defender el mantenimiento 
del actual límite de préstamo a favor de 
estas instituciones. 

Por todo ello el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida Comunidad de Madrid pre
senta ante la Comisión de Cultura y Depor
tes la siguiente : 

PROPOSICiÓN NO DE LEY 

La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comuni
dad de Madrid a poner en marcha las siguientes medidas : 

j. Solicitar al Gobierno de la Nación a que declare a las bibliotecas 
públicas exentas de pago por préstamos, atendiendo a la posibilidad 
recogida en la Directiva 92/1 aa/CEE 

2. Manifestar su rechazo y disconformidad con la adopción de una tasa 
por préstamo en bibliotecas públicas. 

3. Mostrar su apoyo a las medidas tomadas por los bibliotecarios de este 
país, iniciadas en las "Jornadas contra el préstamo de pago" celebra
das el año pasado en Guadalajara, en contra de las propuestas de la 
Unión Europea de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual 
para el cobro de los derechos de autor por los préstamos que se rea
licen en las bibliotecas públicas . 

4. De este acuerdo se dará traslado a las siguientes instituciones: Parla
mento Europeo, Ministerio de Cultural , Consejería de Cultura, Fede
ración Española de municipios y provincias, Federación Regional de 
Municipios y Provincias, Sociedad General de Autores y Editores, 
Fesabid, Anabad y Dirección General de Museos, Archivos y Biblio
tecas. e 
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Mociones contra el 
canon en ayuntamientos 
navarros 

La muy activa Asociación Navarra de 

Bibliotecarios (ASNA BI) propuso a las 
bibliotecas una exposición itinerante sobre 

la movilización efectuada estos dos últimos 

años contra el canon por préstamos bibliote- I 
carios. Textos, fotografías, manifiestos y 

carteles conforman la exposición . Entre 

mediados de septiembre y fin de noviembre 
ocho bibliotecas navarras acogieron en sus 

rec intos esta muestra de activi smo bibliote

cario, en un intento de exp licar a la ciudada
nía los embates que se ciernen sobre las 

bibl iotecas. 
En la Biblioteca de Baztán la exposición 

comenzó el 7 de noviembre. A su bibliote

caria, Sonia López 19artua, le pareció una 
buena ocasión para presentar al Ayunta

miento la moción contra e l canon por prés
tamos bibliotecarios: "Hablé con el concejal 

de Cultura, presenté la moción al regi stro 
del Ayuntam iento, y al cabo de unas tres 
semanas me comunicaron su aprobación en 

la sesión plenaria ce lebrada el 18 de 

noviembre. El proceso fue sencillo". 
La moción aprobada tuvo sus efectos en 

I 
I 

la comarca. El secretario del vecino Ayun

tamiento de Valle de Erro, Peio Cenoz, se 
interesó por la cuestión: "Cuando vi el 

Exposición contra el canon por préstamos bibliotecarios en la 
Biblioteca de Baztán 
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acuerdo tomado por el Valle de Baztán , les 
solicité una copia y se la presenté al alca lde 
de Erroibar-Va lle de Erro, que lo tomó en 
consideración". El pleno la aprobó el 9 de 
marzo . y de oca en oca, de valle en valle. 
Más recientemente el Ayuntamiento de 
Auritz-Burguete, sigui endo el mismo proce
so, tamb ién tomó el mismo acuerdo. 
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Ayuntamientos contra el canon 
Alcañiz, Benalúa , Vícar , San Fernando. 
de Henares, Las Rozas, Castro del Río, 

Villanueva de Córdoba, Palma de 
Mallorca, Oviedo, Mieres, Guadalajara, 

Errentería, Eskoriatza, Granada, Málaga, 
Torrejón del Rey, Valle del Baztán, Valle 

de Erro, Aurítz-Burguete .. . 

Ponga una moción en su 
vida 

Estos ayuntamientos pirenaicos se inscri

ben en una ya larga lista de mun icipios, 
grandes y pequeños, que han manifestado su 
rechazo y disconform idad con la adopción 
de una tasa por préstamo en bibliotecas 

púb licas. Entre otros: Alcañiz (Teruel), 
Benalúa (Granada),Vícar (A lmería), San 
Fernando de Henares y Las Rozas (Madrid), 
Castro del Río (Córdoba), Vi ll anueva de 
Córdoba, Pa lma de Mallorca, Oviedo y 
Mieres (Asturias), Guadalajara, Errenteria y 
Eskoriatza (Guipúzcoa), Granada, Málaga, 
Torrejón del Rey (Guada lajara) ... ~ 

Ramón Salaberria (con la colaboración de 
Beatriz Cejudo, Sonia López Igartua y Martín 
Saragueta) 
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En la Feria del Libro de 
Madrid, contra el canon 
bibliotecario 

Al igual que en años anteriores, la Plataforma contra el préstamo de pago en bibliotecas 
aprovechó la Feria del Libro de Madrid, el sábado 10 de junio, para infOlmar a los ciudada
nos y seguir haciendo campaña contra el canon. En esta ocasión el plan era montar un ten
derete y hacer fotos a todos aquellos que quisieran mani fe starse. Se prepararon unos "boca
dillos" de cómic en caltón pluma que los fotografiados se ponían saliendo de su boca. Pre
viamente, en cada bocadillo, se había escrito una razón para no pagar, todas muy convin
centes. Se quería enviar una bonita colección de fotog rafias a Carmen Calvo, ministra de 

Cultura. 
El plan funcionaba , decenas personas se querían fotografi ar asÍ. De repente, aparece la 

policía local. iGlup! El jefe, todo un prototipo (si , como el de la bibliotecaria con moño y 
gafas, pero en jefe de policía municipal): bigotillo, cara de ma l humor, barrigón ... Que le 
enseñáramos el penni so, dijo. No lo teníamos, así que mandó levantar el puesto. Hubo su 
tira y afloja: los bibliotecarios somos fieros ante la autoridad, lo que no signifi ca fieras, pues 
hasta mosca cajonera podemos ser. Al final fuimos a la caseta donde estaba un responsable 
de la Feria, que entendía muy bien nuestra batalla contra el canon , y dio autorización de 
palabra para quedamos donde estábamos. 

Pero el señor policía local de Madrid no parecía ser un amante de la tradición oral: él lo 
que quería era un papel , y si no, puerta. En este caso, parque. Comenzaba a mascarse la tra
gedia: la larga pancarta amarilla que, a modo de estandarte, en tantas movilizaciones había 
encabezado la lucha, ya había sido incautada por el retén de los munipas. Sin estandarte. La 
policía seguía haciendo fotos del tenderete, el baluarte, y de los que lo ocupaban. Sin estan
darte e identificados. Los bibliotecarios, más bien bibliotecarias, muy mosqueadas. 

Pero hete aquí que justo en el mero momento de comenzar a darse trompazos (o de ser 
llevados a Guantánamo, quien sabe) el prototipo de jefe de policía tuvo una brillante idea: 
obligó, ya sin remisión, a quitar el tenderete de donde estaba ... para que se pusiera en lugar 
mucho más visible. Las bibliotecarias se habían instalado en un mediodía de mucho calor 
en un lugar semidiscreto, sobre la tierra - no sobre el asfalto- y protegidas por uno de los 
hermosos árboles del parque del Retiro. Ahora, la orden era que se pusieran delante, en la 
acera. y habló serio y sabio: "Si queríais estar en la tierra teníais que haber pedido un per
miso a medio ambiente, mientras que para estar en la acera basta con el que os ha dado el 
responsable de la Feria". 

En fin: siguió la mañana entre ri sas, fotos y ca lor. Se tomaron fotos Aute, Buenafuente 
(que hasta prometió ponerse en su programa la camiseta que se le rega ló), Julio L1amazares, 
Ricardo Gómez, Carlos Lapei'ia ... y mucha, mucha gente anónima. 

y con la larga pancarta amarilla ya recuperada, ahí seguimos. ~ 

89 EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 154, 2006 





D~KU,\ IO 

\--G(R ~ 

, 

PROPOSICIONES (HONESTAS) Y MOCIONES CONTRA EL CANON POR PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS 

a I ~ 5.!;."¡'t~:,¡ 
¡"-'$' }!;r,rj oJ,{(!r !1!.'5 

(l{ 1-"; Lí) {j 
D(L- ¡"{tl 'I },) 

¡ íE::tfGO DCRCCHO 

p, aue: /tAN MIS 
l.f.6RoS GRI11Í5 ( --. 

, 

o 
AL PR€STAMO D€ 

PI\GO . 
~ -

91 EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA -154. 2006 



PROPOSICIONES (HONESTAS) Y MOCIONES CONTRA EL CANON POR PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS 

Dario Fa 

Sin conocimiento no 
hay cultura, sin cultura 
no hay vida 

¿Cómo podríamos defi nir la idea, ligada 
a una directiva de la Unión Europea, de 

hacer pagar los libros tomados en préstamo 
en las bib li otecas, con la excusa de remune
rar a los autores? Se trata ciertamente de una 

degradación total de nuestra cultura, sobre 

todo si consideramos cómo nacieron las 

grandes bibli otecas de los tiempos más anti

guos y la enorme impol1ancia que han teni

do . En nuestro país, pero puede dec irse en 
todo Occ idente, ya tenemos una población 

di straída por la televisión, que se acerca a la 
biblioteca con gran temor, casi con pánico. 

Intenta r realiza r ganancias para cubrir deter

minados gastos cargando di rectamente 

sobre e l público, supone un vuelco de la 

idea misma de biblioteca pública, en la que 

nOlm almente entra quien no dispone de 

medios para procurarse libros. En suma, es 
un acto de verdadera barbarie. 

Sin considerar que todos los autores con 

los que he hablado , de los más famosos a los 

menos conocidos, y a los cuales irían las 
ganancias de este canon, se han indignado 

por esta salida. El hecho de querer endosar 

esta responsabi lidad a ellos, pensando que 

los escritores también quieren una mayor 

parte de ganancias, es una mentira grande 

como una casa. Es bastante normal intentar 

trasladar la responsabi lidad a otros sin tener 
la valentía de asumirla como propia. Yo ya 

he fi lmado un documento en el que juzgaba 

indigno este tema, un ejemplo de brutalidad 

absoluta. 
En este sentido qui ero recordar una ins

cripción que aparecía en una casa del pue

blo, antes de la primera guerra mu ndial, 

cerca de Génova. En esa placa estaba escri

to: "Si un pobre te pide limosna y tienes 

cinco monedas, las tres primeras se las das 

para comer, pero las otras dos dáselas para 

que se compre un libro". Y la primera cosa 

que hic ieron los obreros fue montar biblio
tecas. Hicimos también una obra sobre una 

de estas bibliotecas fundadas por la clase 
obrera. Y ahora quieren borrar todo esto. 

iTenemos que parar este enésimo acto de 
barbari e! 

Sin conocimiento no hay cul tura, sin cu l
tura no hay vida. íeI 

(Texto que resume el contenido del vídeo 

grabado por Dorio Fa en contra de la 

directiva europea relativa al canon por 
préstamos bibliotecarios y disponible en 

II'II'IV./lO pago.org/docllllle/lti/dariofo/fo. "'111 v) 

La Plataforma contra el préstamo de pago en bibliotecas el Dia del Libro, en la puerta 
del Circulo de Bellas Artes (Madrid) 

Dario Fa (Italia, 1926). Actor y dramaturgo ita
liano, famoso por sus controvertidas obras polí
ticas. Entre otras: Los arcangeles no juegan a 
las máqUinas de petaca (1959), Muerte acciden
tal de un anarquista (1970) y iAquí no paga 
nadie! (1974) . 
En 1997 rec ibió el Premio Nobel de Literatura. 
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Los trabajos deben ser enviados a: 
Revista EDUCACiÓN y BIBLIOTECA 

Redacción 
CI Príncipe de Vergara, 136, oficina 2' , portal 3 
28002 Madrid 
í1.- redaccion@educacionybiblioteca.com 

EDUCACiÓN y BIBLIOTECA es una publicación abierta a colaboraciones 
externas. Admite para su publicación: 

Reseñas, artículos y ensayos sobre literatura infantil y juvenil. 
Textos sobre el quehacer de las bibliotecas públicas en relación 
con la mejora de los servicios educativos y culturales de los ciu· 
dadanos . 
Textos sobre la colaboración de las bibliotecas públicas con cen
tros escolares y otras instituciones educativas para el fomento y 
desarrollo de sus bibliotecas y actividades formativas. 
Trabajos sobre el sector bibliotecario y educativo, las bibliotecas 
públicas y escolares. 
Trabajos que traten de la relación o colaboración entre bibliote
cas públicas y centros escolares. 
Trabajos que sirvan para informar y animar las actividades de los 
profesionales de las bibliotecas públicas y las bibliotecas escola
res . 
Trabajos sobre el quehacer de los profesionales de la lectura 
pública y de otros campos profesionales relacionados. 
Trabajos que introduzcan aspectos profesionales no suficiente
mente tratados o desarrollados por las bibliotecas públicas yesca
lares. 
Informaciones sobre novedades en bibliotecas (nuevos servicios, 
actividades de dinamización, guías de lectura .. . ); jornadas, con
gresos, seminarios, etcétera . 
Reflexiones y sugerencias sobre la lectura pública, la labor biblio
tecaria y sus protagonistas . 
Se informará puntualmente de la recepción del material y poste

riormente de la aceptación para su publicación. 
EDUCACiÓN y BIBLIOTECA no se compromete a devolver los textos reci 

bidos, pero sí el resto del material gráfico (fotografías, diapositi
vas ... ) siempre que sea indicado. 

NORMAS PARA LA 
RECEPCiÓN DE 

COLABORACIONES 

Presentación del material 
- Los textos deben ser enviados, 

preferiblemente, en ficheros de 
formato WORD (tipo de letra 
Times New Roman y de 12pt 
para texto de la colaboración y 
la misma letra en negrita para 
los epígrafes y títulos a 
destacar) . 

- No existe una extensión 
determinada de antemano, pero 
recomendamos que el número 
de páginas no sea 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 final siempre y cuando 
los medios técnicos y el espacio 
disponibles nos lo permitan. 

- Las referencias bibliográficas 
deberán aparecer al final del 
trabajo, ordenadas 
alfabéticamente y siguiendo la 
norma UNE-50-104-94 . 

- Las notas que hayan sido 
indicadas a lo largo del texto, SE 

consignarán todas juntas y 
ordenadas numéricamente, 
inmediatamente después del 
listado de referencias 
bibliográficas. 

- Cada colaboración vendrá 
precedida de una página en la 
que se incluirá: 

• Título del trabajo 

• Nombre, cargo, título y lugar 
de trabajo del autor o autores 

• Indicación del domicilio, 
teléfono, correo electrónico u 
otros datos que permitan la 
localización del autor con 
objeto de aclarar posibles 
dudas sobre el artículo. 

- El hecho de que la misma 
colaboración haya sido 
presentada para su publicació, 
en otros medios (circunstancia 
que no influye en la valoració, 
de EDUCACiÓN y BIBLIOTECA ) debe 
advertirse correspondientement 
en el envío. 

- Los trabajos se pueden envia' E 

disquete con copia en papel o 
como fichero adjunto a través 
del correo electrónico. 



X European 
Conference on Digital 
Libraries (ECDL2006) 
El congreso más prestigioso 
de l mundo, junto las JCDL, 
sobre bibliotecas digitales, 
se celebra durante los dias 
17 al 22 de septiembre en 
Alicante. 

Universidad de Alicante 
Taller Digital 
03071 Alicanle 
V 965 909 456 

I ~965 909 477 
eDoffice@ecdI2006.org 
Q hllpl lWww.ecdI2006.orgñndex_c.jsp 

XVII Jornadas de la 
Asociación de 
Bibliotecas y 
Bibliotecarios de 
Arquitectura, 
Construcción y 
Urbanismo (ABBA) 
Con el lema "El usuario de 
la biblioteca de arquitectura, 
construcción y urban ismo", 
estas j01l1adas se celebrarán 
el 20 y el 21 de octubre en 
Badajoz. 

Biblioteca. Colegio Oficial de 
Arquileclos de Exlremadura 
CI Donoso Cortés, 6. 2' plan la 
06002 Badajoz 
V924 261 252 
~924 260 872 
EVbibl ioleca@coade.org 
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La edición de este año ten
drá luga r en Seúl, Corea del 
Sur, entre los días 20 y 24 
de agosto. Su tema general 
es "Las bibliotecas: motores 
dinámicos de la soc iedad 
del conocim iento y la infor-
mación". 

I Q http://www.ifla.org/ 

V Seminario 
Internacional de 
Lectura y Patrimonio 
El Centro de Estudios de 
Promoción de la Lectura y 
Literatura In fantil (CEPLI) 
de la Universidad de Casti
lla-La Mancha organizará en 
Cuenca entre los días 25-27 
de octubre la quinta edición 
de este evento con el tí tulo 

"Literatura infantil : nuevas 
lecturas y nuevos lectores". 

CEPLI 
Facultad de CC. de la 
Educación y Humanidades 
Avda. de los Alfares, 44 
16071 Cuenca 
V969 179 100 
Q http://www.uclm.es/cepli/ 

FGSR I Universidad 
Carlos 1111 
Universidad de 
Salamanca 
Los siguientes cursos de la 
FGSR y los departame ntos 
de Biblioteconomía y Docu
mentación de las Universi
dades de Sa lamanca y Car
los 11 I de Madrid dentro de 
su ciclo Bibliotecas y Cen
tros de Documentación 
2006 son: 

Gestión de la colección, 
impal1ido en la modalidad 
en línea por José Lu is 
Sánchez Rodríguez, del 4 
de septiembre a l 5 de 
octubre. 
Utilización de la bibliote
ca escola,. como recurso 
de ense/lanza-aprendiza
je, impartido en la moda
lidad presencia l por In ma
cul ada Vel losi llo Gonzá
lez, el 6 el 7 de octubre. 
El día a día de la forma
ción de usuarios: ocho 
programas para pOllerlos 
en marel/([, impartido en 
la modalidad sem ipresen
cial por Regina Pacho 
Pacho y Lucía Cedeira 
Serantes; 27 y 28 de octu
bre (presencial) y del 28 
de octubre al 10 de 
noviembre (en línea). 
La biblio/eca se lo pone 
fác il: a los adllltos, a los 
jóvenes, a los inmigrantes 
e intemall/as (Proyec/o 
internacional), impal1ido 
en la modalidad presen
cia l por Florencia Corrio
nero Sa linero, Alejandro 
Delgado Gómez, Gisela 
Sendra Pérez y Anne Kor
honen (videoconferen
c ia), el 24 y el 25 de 
noviembre. 
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FGSR 
V923 568 384 
,.,923541412 
eDmagonzalez@funda· 
ciongsr.es y srodero@funda· 
ciongsr.es 
Q http://www. fundaciongsr.es 
Icursos2006.htm 

OEPLI I Premios 
Lazarillo 
La Organizac ión Españo la 
para el Libro ln fant il y Juve
nil , con e l patrocinio de l 
Min isterio de Cu ltura, con
voca los Prem ios Lazaril lo 
de !lustración y Creac ión 
Literaria 2006. A los gana
dores y/o ganado ras se les 
otorgará 8.000 eu ros. Los 
trabajos deben entregarse 
antes de l 15 de septiembre en 
e l caso de la Ilustración y 
antes de l 30 de mayo en e l 
caso de la Creación Literaria. 

OEPLI 
C/ Santiago Rusiñol, 8 
28040 Madrid 
.. 915530821 
¡;\915 539 990 
I EI!loepli@oepli.org 
Q httpJ/www.oepli.org 

Congreso Europeo 
sobre Bibliotecas 
Digitales (European 
Conference on Digital 
Libraries - ECDL) 
En Alicante entre los días 
17 Y 22 de septiembre ten
drá lugar este evento 
europeo que organiza la 
Bibli oteca Virtual Miguel 
de Cervantes. 

Fundación Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes 
Edificio de Institutos 
Apdo. Correos 99 
03080 Alicante 
élDcomunicacion@cervantes· 
virtualocom 
Q http://www . cervante s vi r . 
tual.com y 
http://www.ecdI2006.org/ 

VIII Jornadas de 
Gestión de la 
Información 
Con el tema "Nuevas inte r
faces centradas en el usua
rio: Tendencias en la orga
nización de conten idos, 

CONVOCATORIAS 

documentos y bibliotecas" 
durante los días 6 y 7 de 
noviembre se celebrará en 
Madrid este evento organi
zado por SED1C. 

SEDIC 
Santa Engracia, 17, 3' 
28010 Madrid 
..915930175 
111915 934 128 
6Cgerencia@sedic.es 
Q htlpJIwww.sedic.es 

111 Congreso Nacional 
de Bibliotecas 
Públicas 
La Dirección General del 
Libro , Archivos y Bib liote
cas, a través de la Subdirec
c ión General de Coordina
c ión Bib lioteca ri a, en co la
boración con las Comunida
des Autónomas, la Federa
ción Española de Municipios 
y Provincias (FEMP), funda
ciones y asociaciones profe
siona les organizará la tercera 
edición de este importante 
evento nacional en Murcia 
para los días 29, 30 de 
noviembre y I de diciembre 
de2006. 

MCU. Subdirección General 
de Coordinación Bibliotecaria 
Plaza del Rey , 1 
28071 Madrid 
.. 91 701 7000 
..91 701 73 52 
Q http://www.mcu.es/ 

IBERSID 2006. XI 
Encuentros 
Internacionales sobre 
Sistemas de 
Información y 
documentación 
Organizado por la Facu ltad 
de Filosofia y Letras de la 
Un iversidad de Zaragoza , 
este año se celebrarán estos 
enc uentros internacionales 
durante los días 2, 3 Y 4 de 
octubre en dicha ciudad 
mafia. 

Universidad de Zaragoza 
Facultad de Filosofía y Letras 
C/ Pedro Cerbuna, 12 
50009 Zaragoza 
.. 976762239 
ª,976 761 506 
éVibersid@ibersid.org 
Q http://www.ibersid.net 
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>ervicios de Teledocumentación, S.A. 
~aimundo Fernández Villaverde , 28 - 1a Planta - 28003 Madrid (España) 
·el. 91 4560360 - Fax 91 5330958 
vww.baratz.es - E-mail: informa@baratz.es 
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"PALABRAS POR LA BIBLIOTECA". Es un libro que recog 
las palabras que por las bibliotecas y por su reconocimient 
en la sociedad actual han querido escribir cuarenta y un pe~ 

sonalidades del mundo de las bibliotecas y la cultura. Jos 
Luis Sampedro, Rosa Regas, Lolo Rico, Javier Azpeitic 
Michéle Petit, Belén Gopegui, Gonzalo Moure .. . y otras 34 pe~ 

sonas han reflexionado a través de textos inéditos sobre I 
biblioteca como servicio público de todos y para todos. 

INDIVIDUALMENTE 12€ 

"EDICiÓN DIGITAL EN CD-ROM DE LOS 15 PRIMERO 
AÑOS DE EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA". Este material re~ 
ponde a la petición de muchos bibliotecarios y profesionale 
de la cultura de tener un mejor acceso a la revista. En él s 
recopilan en formato pdf los 141 primeros números de I 
revista. Editado por la Consejería de Cultura de la Junta d 
Comunidades de Castilla La Mancha y por la Asociación Edu 
cación y Bibliotecas. 

Más gaStos de envío · 

TILDE SERVICIOS EDITORIALES 
Príncipe de Vergara, 136, oficina 2". 28002 Mal 

~(91) 41116 29 J)l, (91) 4116060 
tí0 suscripciones@educacionybiblioteca.cor 

INDIVIDUALMENTE 20€ 

RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
Castilla-la Mancha 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
SIGLO XXI Castillo' Lo Mancha 
PUM DE DUAIlROUO 811UOT(u.RIO . 2001-2006 Castilla-La Mancha 
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