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UNA OPCION POR LOS 
"""' 

LECTORES DEL MANANA 

La Asociación Española de AmIgos 
del Libro Infantil y Juvenil. integrada 
en la OEPU (sección española de la 
Organización Internacional del LIbro 
Infanto,Juvenil. !BBY!. tiene como fi
nalidad la difusión. promoción y fo
mento de la I1teratura para niños. En
tre sus múltiples actMdades se 
hallan todas aquellas destinadas a lo
grar los objetivos propugnados por el 
IBBY. como el de promover la necesi
dad de la lectura en estas edades. 

Cuando en la Asamblea General 
del año 199 1 se aprobó. por una
nimidad. la propuesta de realizar 
un Congreso Nacional sobre el Ni
ño. el Libro y la Lectura. comenzó 
un largo itinerario que culminaría 
los días 30 de septiembre y l. 2 Y 
3 del pasado mes de octubre. 

Ante el próximo Congreso interna
cional del IBBY en Sevilla. previsto 
para octubre de 1994. se hacia nece
sario un debate fructífero sobre las 
cuestiones del I1bro relacionadas con 
el públ1co infantil y Juvenil. para ofre
cer el estado actual. preciso y realista 
de "las cuentas lectoras" en nuestro 
país. Tras el boom de la I1teratura in
fantil en los años ochenta. han surgi
do. por contra. numerosos problemas 
para lograr la expansión del hábito 
lector y el enriquecimiento de las 
mentes infantiles. Pero todavía es po
sible dar un aldabonazo social. inten
tar poner el l1bro de moda y resaltar el 
lugar que ha dé ocupar entre los fu
turos lectores. depositarlos de nuestro 
pa1I1monio cultural. 

La mayor ambición era que par
ticipáramos todos y que hubiera 
un alto índice de formación e in-

.. LUISA MORA 

formación entre los participantes. 
Por eso. con la intención de cono
cer los intereses especificas de 
unos y otros. se elaboró una en
cuesta que recogiera el parecer de 
los asociados de toda España. Y du
rante tres meses llegaron 140 res
puestas sobre los ámbitos de interés 
y los especiai1stas sugeridos para 
impartir las conferencias. Una vez 
tabulados los datos. la comisión 
preparatoria se reunió para definir 
objetivos. trazar los posibles ejes de 
actuación y adoptar una estructura 
que ordenara las ponencias sobre el 
libro. el autor y el lector. 

La estructura facilitó el debate de 
cada tema (dos por área) en la mesa 
de trabajo correspondiente. modera
da por un especialista en la materia. 
En realidad. ésta ha sido la clave 
para el funcionamiento colectivo. 
puesto que los asistentes (de 15 a 
30 por tema) han participado en las 
discusiones aportando sus opinio
nes e intercambiando pareceres de 
cara a las conclusiones finales. 

El avance de las conclusiones. re
cogidas por los secretarios de mesa y 
leídas públicamente en la sesión de 
clausura. responde de manera esque
mática al orden de las ponencias ya 
especificadas. Ninguna resalta sighifi
cativamente. ni hay innovaciones 
destacables respecto a lo ya conocido 
de antemano: pero de alguna manera 
aportan un estado de la cuestión y 
formulan las expectativas generales: 

l. Es fundamental que todos los 
sectores profesionales in
volucrados en la creación y difu
sión del I1bro infantil hagan un 

18 
EDUCACION y BIBLIOTECA, 41 - 1993 

diagnóstico profundo de los com
portamientos del acto lector y arti
culen fórmulas de mejora a medio 
y largo plazo. Hay que lograr estu
diar el funcionamiento de las rela
ciones entre el lector y los medios 
productivos. para potenciar el 
prestigio social del libro entre el 
público infantil y juvenil. 

2. Se subraya la importancia de 
que haya espacios para la informa
ción y la critica en los medios de 
comunicación: el análisis crítico 
ayudaría a depurar y consolidar el 
género. Es necesario un conjunto 
de estudios científicos sistemático 
y estructurado. Por ello se han de 
hacer análisis en los que los as
pectos concomitantes a la literatu
ra para niños (pedagógicos y de la 
psicología evolutiva) se contemplen 
como secundarios respecto al he
cho literario. el primordial. Desde 
la constatación del carácter margi
nal que los estudios de literatura 
infantil padecen en la universidad 
española. se demandan cauces de 
investigación con la necesaria fi
nanciación y apoyo institucional. 

3. El niño que aprende a escu
char puede ser el germen de un 
buen lector: por eso es positivo 
que la escuela y el hogar recupe
ren el papel del narrador de histo
rias para edades tempranas y sean 
el ámbito adecuado para la lectura 
lúdica. Después. hay que estable
cer pasos intermedios entre la na
rración oral y la escrita. Se sugiere 
el regreso de los contadores de 
cuentos y también la potenciación 
del niño como narrador. 
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4. Los organismos sociales de
ben preocuparse de la formación 
estética de los niños. falseada por 
los medios de comunicación; a ello 
podria contribuir la coordinación 
de Iniciativas particulares y la 
creación de centros de información 
y difusión de la ilustración que sir
van para el intercambio y la coope

ración. Seria útil ampllar y conso
lidar la red de bibliotecas Infantiles 
donde la imagen desempeña un 
valor comunicativo primordial. 

S 
� 
� 5. No sólo se deberla apoyar la anI- o 

madón a la lectura. sino también a la � 
escritura (con profesor;es lectores y 15 
acostumbrados a escribir) en el cole
gio y la biblioteca. Por otra parte. se 

advierte la influencia de la televisión 
sobre las nuevas modalidades de la 
escritura de los autores actuales. que 
pueden caer en una mayor banaII7a
clón de los contenidos. 

6. Se destaca la importancia de la 
cooperación entre bibliotecas. 

especialmente entre la lIúantll y la 
escolar. y se propone la institu
clonaIJzactón de un maestro-biblio
tecario con formación específica. El 
bibliotecario no debe actuar en soli
tario sino que se han de aunar es
fuerzos. Para que ,existan buenos 
fondos bibliográficos debe haber co
mités de selección bibliográfica que 
tengan definidos clitelios amplios y 
contrastables; nunca se debe oMdar 
la opinión de los propios lectores. 
Ante el problema del expurgo. se 

apuntó la posibilidad de crear un 
�useo del libro Anuguo. 

.;. LECTURA DE COMUNICACIONES 
Pero ¿por qué nos reunimos en 

la ciudad de las murallas? Porque 
tras la actividad organizada en 
tomo al día del libro de 1992. 
-Leer un a  ciudad: Avlla-. desarro
llada con numerosa participación 
infantil en un ambiente festivo y 
literario. el Ayuntamiento de Avi
la aceptó ser anfittión del Con
greso. Con el fin de que este 

Se facilitó el debate de cada tema por medio de mesas de trabajo. 

evento tuviera la repercusión de
seada. se diseñaron numerosas 
actMdades para que nuestra pre
sencia repercutiera en la ciudad y 
estimulara la participación de la po
blación. Entre otras. la colocación 
de libros infantiles en los escapara
tes de los comercios, la organl7-aclón 
de una exposición con lo más repre
sentativo de la producción de diver
sas editoliales. la realización de se
siones de narración de cuentos en la 
Biblioteca Municipal y en las calles 
principales. la muestra de grabados 
de diferentes ilustradores. etcétera. 

A l o  largo del Congreso quedó 
patente que hay un sector de tra
bajadores de distintas provincias 
que. por requertmientos laborales 
y personales. son conscientes de 
que es necesaria la formación con
tinua y el reciclaje pertódlco. Mu
chos. faltos de medios. necesitan 
cotejar. escuchar. aprehender nue
vas ideas para asegurar su forma
ción. Pocos tienen ocasión de 
reflexionar sobre la práctica coti
diana. o de realizar trabajos de 
investigación que les permitan am
pliar sus conocimientos. De hecho, 
el avance con respecto a reuniones 
anteliores (El Paular y Las Navas 
del Marqués. por ejemplo. cele-
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bradas ambas hace más de 10 
años) . ha sido mínimo. pero ha re
movido conciencias. Seguro. 

En cualquier caso. el logro más 
claro ha sido la integración de es
pecialistas de todas las edades y 
generaciones. La horizontalidad 
comunicativa ha permitido que jó
venes. y no tan jóvenes, compar
tieran el mismo lenguaje y la ilu
sión por el cambio ... 

.:. TAMBIÉN ESTUVIERON lOS NIÑOS 
Por otra parte. un congreso del 

libro infantil en el que no se escu
chara la voz de los protagonistas 
prtnclpales. los lec tores. t endrta 
un gran vacío. Los niños de la ciu
dad recibieron las actividades cul
turales paralelas y participaron de 
forma original a través del Eco es
colar. número especial del Diario 
de Avila en el que opinaban sobre 
los aspectos concernientes a los 
autores conocidos y los libros que 
escriben para ellos. 

Además. un grupo de 70 chava
les. de 12 a 14 años. de diversos 
co legios de Avila. se reunió a su 
vez en un mlnlcongreso para apor
tar su visión sobre los aspectos de 
la literatura Infantil y j uvenil que 
debatían los adultos .• 
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CRON/CA DE LAS JORNADAS 

Arturo González. presidente de 
la Asociación. presentó con su en
tusiasmo habitual el acto Inaugu

ral. que contó con la presencia del 
Alcalde de Avila para dar la bien
venida a los participantes e invi
tarles a visitar su ciudad. 

La investigadora y crítica Car

men Bravo Villasante. intervino 
brevemente para señalar que desde 
hace algunos años. la literatura in
fantil y juvenil se estudia en las cáte
dras universitarias ocupando el lu
gar que le corresponde. a pesar de lo 
cual hay que segutr apoyándola. 
También recordó que el libro. el niño 
y la biblioteca son Inseparables. 

Para Federico Ibáñez. aún por 
entonces Director General del U
bro y Bibliotecas. la literatura Infantil 
es un vehículo fundamental en la 
educación IIterarta. sOCialización de 
conductas y ocupación de ocio de ni
ños y jóvenes. Por ello. no debe ser 
neutral y habrá de defender valores 
humanos y sociales como la solidari
dad. la convivencia. la lucha contra el 
racismo y la xenofobia. Por otro lado. 
apuntó que podemos considerar que 
estamos a la altura de otros paises 
europeos por la calidad de las publi
caciones. la mejora en los medios. la 
incorporación progresiva de muchos 
escritores y novelistas consagrados y 
el aumento en la producción editorial 

de literatura infantil. que en los últi
mos años representa el 10 % de la 
producción total. A las editortales se 
les presenta el reto de buscar nuevos 
registros para fomentar los hábitos 
lectores y acomodarlos a las necesi
dades de nuestra época. 

Alejandro Gaindara. premio Na
da! 1992. l legó con bastante hu-

.. CRISTINA AMEIJEIRAS 

En el Auditorio de la Caja de Ahorros de A vila casi 300 

congresistas entre bibliotecarios. maestros, escritores, 

ilustradores, editores, lihreros y especialistas de todo el país se 

reunieron para celebrar el primer Congreso Nacional del Libro 

Infantil y Juvenil, organizado por la Asociación de Amigos del 

Libro Infantil y Juvenil. Fueron unas jornadas para el encuentro, 

la discusión y la reflexión. Desde luego, también para el trabajo. 

gracias al apretado horario y a las distintas mesas programadas 

para que los participantes se reunieran en función de sus intereses. 

mor. e hizo reir a los congresistas 
con un relato nútad real. nútad fan
tástico, sobre el que construyó toda 
su intervención. en la que algunos de 
los asistentes no vieron la conexión 
con el terna objeto del Congreso. 

Para este escritor, sin la capacidad 
de hacer preguntas a la experiencia. 
no hay ninguna fonna de literatura. 
de la núsma manera que no hay lite
ratura si ésta no es una investiga
ción de lo real. 

Puesto que la literatura se vive en si 
núsma, si uno es capaz de hacer que 
alguien. -en este caso el público jo
ven- se pregunte por un libro. le esta 
dando la oportunidad de interesarse 
por la vida. ya que los libros "se mue
ven". corno se mueven las cosas. 

.:. EL LIBRO 

El viernes a primera hora Inter
vino Antonio Mas Estf:vez. espe
cia lista en marketing de libros. Su 
ponencia. que llevaba por título Dl
jilsión y marketing del libro. fue 
una de las má s interesantes. Abor
dó el tema desde tres aspectos: 

• El libro corno objeto de compra. 
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Señaló la diferencia entre libros 
comprados y libros leidos. De cada 
100 libros comprados se leen 5. 
En el libro Infantil y juvenil. por el 
contrario. el porcentaje es del 78% 
Hay sin embargo. superproduc
ción. por lo que el mundo editorial 
debería apelar más a la calidad 
que a la cantidad. aun a costa de 
disminuir la producción. 

• El libro corno producto 
En muchos casos el libro se con

vierte en "producto de Impulso": aquel 
que por sí núsmo suscita la apetencia 
de compra. Normalmente subyace 
bajo este tipo de libros aJguna forma 
de promoción: prenúos. ofertas espe
ciales. apoyos publicitarios. Hay. tam
bién. "productos inducidos". aquellos 
relacionados con una necesidad: li
bros de texto, cientificos. etc. Por últi
mo. los "libros desamparados". que 
pasan desapercibidos ya que care
cen de las características anteriores: 
ser promocionados. ser prescritos. 

• El libro corno objeto de consumo 
Los editores que regularmente 

editan libros Infantiles y juveniles 
son 180 firmas. Muchos de ellos se 
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lanzaron sin más a la aventura, con 
lo que se ha reducido sensiblemente 
la oferta viva (por ejemplo, se en
cuentran 110 Blancanieves en el 
ISBN, esto es, actualmente en el 
mercado español) y se recurre siste
máticamente a las colecciones, a tra
vés de las cuales es más fácil en
mascarar los títulos flojos. Además, 
ante la competencia y para conse
guir ventas, los editores se apoyan 
en las estructuras escolares existen
tes: "El mecanismo de prescripción 
funciona, y a buen ritmo". 

En cuanto a las librerias españo
las, aproximadamente el 58 % ca
rece de sección infantil más o me
nos diferenciada. No menos del 
20% de las ventas se hace en 
grandes superficies, que exponen 
el producto por colecciones, no por 
títulos Individualizados y favorecen 
la venta por impulso, con lo cual la 
vertiente intelectual se resiente. 

Algunas conclusiones: 
- El libro necesita un diagnóstico 

profundo sobre su salud estructural. 
- Se echan en falta clubs de lec

tura del libro Infantil y juvenil, téc
nicas de venta. etcétera. 

- Hacer llegar el máximo de li
bros al mayor número de colecti
vos tnfanUles. 

- Favorecer el papel de la farnllia 

en el ámbito de la lectura y la ad
quisición de libros. 

Dolores Gonzüez GD, profesora 
de la Escuela Universitaria de Se
villa. Intervino a continuación con 
la ponencia Estudio y crítica de la 
Uteratura infanttL Para esta ponen
te. seria necesario dignificar la lite
ratura Infantil. sin ponerle limites. 
Además. en vez de animación a la 
lectura, deberiamos promover una 
educación literaria. así como favo
recer la relectura de los clásicos. 

A modo de reflexión, se hizo las 
preguntas siguientes: ¿Existe un 
corpus de estudios de literatura 
infantil? ¿Existen criticas de litera
tura Infantil? ¿Cómo iniciar en la 
literatura? ¿Cómo vincular ciencia. 
vida, diversión? ¿Hasta qué punto 
debe tenerse en cuenta la edad 
psicológica/mental  del niño? ¿Hay 
relación entre critica y educación? 
¿Dónde se forma, dónde trabaja 
un critico especializado en litera
tura infantil juvenil? 

Como conclusiones propuso: 
- un diálogo niño-adulto en la selec

ción de literatura infantil-juvenil 
- considerar la infancia como un 

estado en el que es posible desper
tar el sentido critico, 

- vincular más estrechamente 
critica y educación, puesto que 
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Acto de homena je. De Izquierda 
a derecha, Iganacio Medrano, 
Federico Martín, Carmen 
Olivares, Montserrat Sarto, 
Aurora Díaz-Plaja, Felicidad 
Orquín, Arturo Medina y 
Juan Cervera. 

una obra realmente estética centu
plica su mensaje y hasta puede 
"cambiar" la vida de los receptores 
(en el sentido de calar en su pen
samiento, de transformarlo). 

- la literatura tnfantil es algo más 
que literatura. Educar con literatura 
y educar sin literatura da lugar a ge
neraciones diferentes de personas, 

- debemos hacer personas que 
se interrogan. Hacer criticas a los 
receptores de literatura infantil. 

.:. EL AUTOR 
Para Gabriel Janer ManDa, Ca

tedrático de la Universidad de Islas 
Baleares, que tituló su conferen
cia A los seres frumanos les encan

tan las historias, el relato oral 
traspone el tiempo y los sueños. El 
narrador recrea una historia; veri
fica, mediante la observación, que 
no llega de la misma manera a to
dos los receptores, lo que le sirve 
para orientar y conducir el relato. 
También el niño, desde los tres o 
cuatro años, es capaz de narrar 
aquello que Imagina. Comprende 
que la narración tiene anáforas, 
metáforas, slnécdoques. Paralela
mente, el lector desea acercarse a 
la voz del autor, para que le ayude 
en la búsqueda de Significados. E l  
relato literario debe tener un ca-
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ráeter abierto y misterioso: plantea 
dudas. no ofrece verdades Incon
testables. 

En cuanto a la literatura Infantll. 
definida desde el receptor de esta 
literatura. tiene un carácter edu
cativo. pero debe. además. condu
cir al niño a la literatura. Porque 
la lectura es posible. pero hacer 
que un niño se Interese por un 
texto es un arte. 

.:. EL ILUSTRADOR 

Miguel Angel Pacheco actuó co
mo portavoz de sus compañeros 
Ilustradores. en su intervención 
Arte !J ofICio de ilustrar. Análisis de 
la ilustración en España en las últi
mas décadas. Comenzó señalando 
las limitaciones a la libertad crea
dora que el Ilustrador encuentra: 

• Limitación temática: lo escrito 
tiene un valor específico concreto. al 
que la ilustración debe supeditarse. 

• LImItación mecánica: fonnato. co
lor. técnica. calidad final. 

• Limitación del mercado: aque
llo que se Impone 

• Limitación cultural: factores 
como el talento. la originalidad. 

La ilustración podria definirse. con
secuencia. como una obra plctórlca 
que tras superar las limitaciones ante
dichas llegara a ser un producto cul
tural. original y universal. 

Pacheco repasó la historia de la 
ilustración en España desde los 
años 70 en que hubo una renova
ción gráfica. surgieron nuevos pro
ductos y nació una primera gene
ración de ilustradores españoles 
que sentaron las bases de una 
nueva estética. vigente aün en 
nuestros días con pocas modifica
ciones. Desde 1984. en que se le
galiza la Asociación de Ilustrado
res. el colectivo comienza a ver 
cumplidos sus prinCipales reivindi
caciones: que el nombre del ilus
trador aparezca en portada. que 
los editores devuelvan los origina
les a su creador. mayor presencia 

en todos los foros. etcétera. 
Señaló también los problemas 

más Importantes que actualmente 
encuentran los ilustradores: 

- presión fiscal muy alta 
- no existe un medio eficaz de con-

trol del nÜffiero de libros vendidos 
(con vistas a los derechos de autor) 

- el libro de texto no devenga en de
rechos de autor para los ilustradores. 

Asimismo. propuso. entre otras 
cosas. lo siguiente: 

- Derechos Intelectuales consen
suados entre editores. escritores e 
Ilustradores. 

- revisar el término "obra colectiva". 

<- LECTURA Y LECTORES 
El periodista Francisco Garcfa 

Novell disertó sobre Nuevas tecno
logías al servido del libro y de la 
lectura. ¿Sirven para algo las nue
va s tecnologías? ¿Pueden servir 
para que la gente lea más y mejor? 
¿Serán capaces de sustituir al pro
ducto libro (que. por otra parte. si
gue siendo casi igual que aquel 
que conocieron nuestros abuelos)? 
El libro no es el protagonista del 
tiempo de ocio de los Jóvenes. que 

pasan una media de 121 minutos 
viendo la televisión y sólo 14 le

yendo. La televisión constituye el 
primer fenómeno de la tecnología. 
De hecho. en el futuro. la televi

sión por cable tendrá como conse
cuencia una gran especialización 

en función de los gustos de la au
diencia. excelente calidad. la posi
bilidad de elegir los contenidos y la 
necesidad de pagar para acceder a 
los canales no püblicos. Televisión 
y ordenador se complementarán. 

Antonio Viñao Frago. profesor 
de la Universidad de Murcia. habló 
de Lectura y lectores. Aprendizaje. 
prácticas y usos. 

Se podrían contraponer una cul
tura tipográfica y una cultura te
levisiva. Unas lecturas Intensivas. 
a unas lecturas extensivas. 

Convendría preguntarse qué sig-
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nlfica leer. qué hacemos cuando 
leemos. En el siglo XIX. los alfabe
tizados sólo sabían leer. no escri
bir. Las lecturas eran colectivas. se 
compartían en el ámbito de la fa
milia. Había un predominio de la 
expresión. Aquellas lecturas inten

sivas. -pocos textos. relación ínti
ma e Intensa con lo escrito- se han 
sustituido en nuestros días por 
lecturas extensivas. silenciosas pe

ro superfiCiales. en un Intento de 
abarcar muchos textos. sin hacer 
relecturas ni reflexionar. 

Paralelamente. se ha dado un 
proceso desde la semlalfabetlza
clón a la alfabetización plena y la 
escolarización de los saberes. Sin 
embargo. a partir de los seis años. 
desaparecen los relatos de la es
cuela y aparece la realidad en toda 
su dureza. Vivimos en una cultura 
televisiva -contrapuesta a aquella 
otra tipográfica y oral- que nos 
ofrece una visión fragmentada. fu
gaz y tecnológicamente construida 
de la realidad. Se caracteriza por 
su sentido del espectáculo. un rit
mo rápido. sin principio ni fin. y 
un pensamiento disperso que no 
resalta las causas de lo que vemos. 
Para intentar paliar estos efectos. 
a la escuela se le pide. no sólo que 
enseñe a leer. sino también que dé 
una educación estética. que recu
pere prácticas de lectura tradicio
nal compartida . püblica. un desa
rrollo. en definitiva. de las lecturas 
intensivas. A todo esto. cabría 
añadir un aspecto más: con seguir 

una unión más estrecha entre lec
tura y escritura: el ledor fautor co
mo creador y recreador de textos. 

<- LA BIBLIOTECA 
La directora de la Red de Biblio

tecas Populares de la Diputación 
de Barcelona. NUria Ventura. leyó 
la ültlma ponencia del Congreso: 
Bibliotecas infantUes: entre la es
cuela y la calle. Destacó el confuso 
panorama legtslatlvo en materia de 
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bibliotecas debido a las diferentes 
competencias adquiridas por ayunta
mientos. diputaciones. Gobiernos au
tónomos y Ministerto de Cultura. 

Señaló. así mismo. los servicios 
que la biblioteca pública infantil 
debe ofrecer: espacios para activi
dades relacionadas con los relatos. 
documentos para el ocio. libros do
cumentales e información sobre 
reportajes. videos de divulgación. 
dossieres documentales. etcétera. 
Es Igualmente Importante que la 
biblioteca sea un lugar desde don
de se pueda luchar contra el ile
trismo y colaborar en la adquisi
ción de habilidades de consulta. 

En cuanto a los aspectos organiza
tlvos. seria necesario reservar el 
30% del espacio y del presupuesto 
para dotar la sección Infantil y juve
nil. ya que un 33 % de los usuarios 
de las bibliotecas públicas son lecto
res de dich a sección ( actualmente 
no se respeta esta proporción). 

.:. HOMENAJE 
El sábado día 2 tuvo lugar un 

emotivo homenaje a Aurora Díaz
PlaJa. Arturo Medlna. Carmen Oli
vares y Gloria Fuertes. Montse

rrat Sarto. presentadora del acto. lo 
justificó como el reconocimiento de 
los jóvenes y no tan jóvenes a los que 
nos precedieron en el trabajo y en el 
entusiasmo por el libro y la literatura 
infantil y juvenil. Federico Martín 

Nebras destacó de la escritora Glo
ria Fuertes. que no pudo estar pre
sente. sus primeros poemas. su con
trtbución a la rchabilitaclón de la 
tradición oral. la frescura de su rtma. 
las aleluyas y los villancicos, "los más 
hermosos de nuestra época". 

Juan Cervera. profesor e inves
tigador de la literatura infantil, 
presentó como su maestro y amigo 
a otro profesor y gran investigador, 
Arturo MedIna. Agredecló su con

tribución en la doble vertiente de 
teórico y recopilador de la tradi
ción oral y del folklore infantil co-

mo autor de Pinto Maraña: juegos 
populares InJanLUes. 

Por su parte. Felicidad Orquín, 
editora. demostró el profundo afec
to y la admiración que siente por 
Aurora Diaz-Plaja recordando su 
espíritu aventurero y su entusias
mo por las bibliotecas. fuera via
jando en un bibliobús por el frente 
durante la Guerra Civil. fuera 
creando, en los años 60. biblio
tecas en los parques y Jardines de
dicadas a distintos personajes de 
la literatura infantil y juvenil. 

Por último. un editor. Ignacio 
Medrano, alabó la entre�a y la ge
nerosidad de Carmen OUvares, 
maestra de libreros desde que fun
dó, en 1958. la librería infantil Ta
lentum, primer establecimiento 
que exponía por temas los libros 
Infantiles y desde el cual surgieron 
grupos como el de Montserrat Sar
ta y se organizaron cursos de ani
mación a la lectura. 

• LECTURA Y MARGINALlDAD 
Es el titulo de la mesa redonda que 

se celebró la tarde del sábado. Partici
paron Rafael Prteto Lacaci. Frandsco 
Lara, Manuel Martín y Elena Cánovas. 

El profesor de sOciología y espe
cialista en asociacionismo. Prieto 
Lacaci. expuso que puesto que la 
lectura impllca un proceso de 
aprendizaje y no es un proceso es
pontáneo y dado además que lo 
que se aprende en relación a la 
lectura es determinante en el ám
bito familiar, encuentran más faci
lidades aquellos que p ertenecen a 
grupos privilegiados o tienen más 
recursos. Los factores que más in
fluyen en los hábitos leelores son 
el medio (tamaño del municipio, 
sobre todo) y el nivel de estudios. 

Francisco Lara pertenece a la 
Escuela de Educadores para la 
Marginalidad. Según su experien
cia. los adolescentes. niños y niñas 
en situación de marginalldad viven 
en la pobreza y en un entorno sin 
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libros. Debido a la primera. sólo 
les importa el momento presente, 
no tienen perspectiva de futuro. 

puesto que tienen que ocuparse de 
la supervivencia diaria. El libro, que 
ya no les interesa. tiende a reprodu
cir la cultura tradicional. Pocas ve
ces un texto consigue reflejar la rea
lidad de estos niños. Sin embargo. 
desde la Escuela de Educadores de
fienden la Idea de que la lectura es 
un arma contra la marginalidad y el 

medio de conseguirlo es partir de es
quemas concretos como guias de 
promoción de la lectura que util17an 
las técnicas de dos grandes pedago
gos: Freinet y MUan!. 

Intervino en tercer lugar Manuel 
Martín. de Presencia Gitana. 
Apuntó en la misma dirección que 
el anterior ponente, es decir: en 
raras ocasiones los libros que "tra
tan" sobre marginación se acercan 
realmente a los problemas de estos 
chavales. Calificó de "transmisiones 
vlcarlas" aquellos intentos de aproxi
mación que se producen desde fue
ra. Citó algunas cifras escalofriantes: 
de los gitanos españoles. aproxima
damente 850.000. un 85%. son 
analfabetos. únicamente 125 o 150 
tienen estudios universitarios y sólo 
un 30O,'Ó de los niños están escolari
zados. Por último. recordó que perte
necen a una cultura ágrafa caracte
rizada por la transmisión oral de la9 
tradiciones y de las creencias: "las 
verdaderas bibliotecas de los gitanos 
han sido los viejos". 

Elena Cánovas. del Departa
mento de Cultura de la cárcel de 
Carabanchel. dirige un grupo tea
tral. ''Yeses'', integrado por presos. 
Dos de sus miembros sorprendie
ron a todos los congresistas -pues 
no estaba en el programa- con la 
representación de parte de La Or
gía.. Resultó un excelente cierre 
para este primer Congreso que es

peramos tenga continuidad en el 
futuro por el gran Interés que ha 

despertado .• 


